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TITULO PROFESIONALIZACION DE LOS EGRESADOS PROGRAMA 

LICENCIATURA EN NUTRICIÒN 

 

RESUMEN  

La investigación presente tiene como objetivo identificar la demanda estudiantil de 

formación de profesionales en egresados del Programa Licenciatura en Nutrición de 

la Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas para conocer las 

especialidades o especialidad en la Maestría de ciencias de  nutrición presentada. 

La profesionalización es el desarrollo de habilidades, conocimientos, destrezas y 

actitudes personales e intelectuales relacionados con el desempeño óptimo de un 

puesto de trabajo o una situación o rol laboral, y que son observables y medibles, 

según sean los requerimientos del área o servicio al que pertenece. 

Existe una demanda estudiantil latente de formación de  profesionales de acuerdo 

al modelo educativo institucional universitario, siendo flexible, polivalente e integral 

en diversos campos disciplinario de la Nutrición. 

Por lo que se realizó una encuesta para conocer la demanda estudiantil de los 

egresados de la Licenciatura en Nutrición, campus siglo XXI para la realización de 

un posgrado de carácter profesionalizante. 

PALABRAS CLAVE maestría, estudiantes, profesionalización. 

 

ABSTRACT  

The objective of this research is to identify the student demand for the training of 

professionals in graduates of the Nutrition Degree Program of the Francisco García 

Salinas Autonomous University of Zacatecas to know the specialties or specialty in 

the Master of Nutrition Sciences presented. 
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Professionalization is the development of personal and intellectual abilities, 

knowledge, skills and attitudes related to the optimal performance of a job position 

or a work situation or role, and which are observable and measurable, depending on 

the requirements of the area or service to which belongs. 

 

There is a latent student demand for professional training according to the university 

institutional educational model, being flexible, versatile and comprehensive in 

various disciplinary fields of Nutrition. 

Therefore, a survey was carried out to find out the student demand of the graduates 

of the Bachelor of Nutrition, XXI century campus for the realization of a postgraduate 

of a professional nature. 

Key words master's degree, students, professionalization. 

 

INTRODUCCION  

La sociedad actual vive un proceso de cambio en el ámbito social, cultural, 

económico y político jamás experimentado por la humanidad. Cambios que han 

llevado a nuevas formas de vida y nuevos valores sociales que han 

transformado costumbres, medios de producción y las relaciones sociales y 

políticas, modificando en conjunto el pensamiento del ser humano. 

 

Se observa que los cambios vividos en los últimos treinta años impactan en 

los sistemas educativos de todo el mundo, así como a las prácticas 

profesionales de los alumnos, de tal suerte que ahora se enfrentan nuevos 

problemas, retos y exigencias sociales, por lo que es necesario retomar la 

función del campo de la nutrición con el propósito de diseñar un nuevo papel y 

reorientar la formación de los profesionales, de manera que asuman las 

condiciones del actual contexto de la sociedad, salud pública, seguridad 
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alimentaria, entre otros. 

 

La Maestría en Ciencias de la Nutrición asume el reto de otorgar a los 

profesionales relacionados con el posgrado, una formación en ese sentido, 

con el propósito central de profesionalizar la Nutrición para que quienes están 

dedicados a esta actividad o planeen dedicarse a ella, cuenten con elementos, 

herramientas y estrategias para reflexionar su práctica profesional, pero 

esencialmente para que la transformen. 

 

METODOLOGIA  

Tipo de estudio 

Se llevó a cabo una investigación cuantitativa, por ser delimitada y concreta, con 

preguntas específicas en cuestionarios predeterminados, de acuerdo con 

Hernández, Fernández y Baptista, (2014). Este enfoque cuantitativo con base en la 

realidad objetiva y única, ya que la realidad no cambia por las observaciones y 

mediciones que se realicen, es decir se sabe del problema, de la situación, y de la 

necesidad del estudio, pero hay que demostrar que se llevó a cabo. Además, la 

investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más 

ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de 

conteo y las magnitudes de éstos.  

Es un estudio descriptivo, Según Hernández, Fernández y Baptista, (2014), la 

investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y 

riesgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias 

de un grupo o población. El presente tiene la finalidad de identificar la formación 

en el programa de posgrado, de acuerdo a sus necesidades e intereses 
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profesionales en los egresados del programa de Nutrición de la UAZ. 

También es descriptivo porque se seleccionó una serie de cuestiones, cuya 

información, permitió describir la problemática propuesta para investigar. Los datos 

son producto de mediciones que se representan mediante números (cantidades) y 

se deben analizar a través de métodos estadísticos; la intención es explicar y 

predecir los fenómenos investigados, buscar regularidades y relaciones entre 

elementos.  

Es una investigación de corte transversal y tiene como características que la 

recolección de datos se realiza en un solo momento, (Hernández, et.al., 2014), dado 

que no es una investigación experimental, se realizó sin la manipulación deliberada 

de variables y por tanto, sólo se observó el fenómeno en su ambiente natural para 

después analizarlo. 

La investigación se abordó desde el enfoque cuantitativo con el método deductivo 

(hipotético deductivo), con este método es posible el surgimiento de nuevos 

conocimientos, a partir de otros ya establecidos que progresivamente se someten a 

deducciones. Además imprime un carácter sistematizado, integrador y coherente al 

conjunto de principios, leyes y conceptos que conforman una teoría científica. 

La ocurrencia reiterada y regular de ciertos hechos, permite que el investigador por 

vía inductiva formule hipótesis que posteriormente, por vía deductiva llegue a 

demostrar. El método deductivo o hipotético deductivo permite pasar de 

afirmaciones de carácter general a hechos particulares; es decir, se deducen 

planteamientos particulares que se elaboran con base en el material empírico que 

se recolecto a través de diversos procedimientos como la observación y el 

experimento, lo anterior de acuerdo a Sánchez, (2004). 

Población objeto de estudio 
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La presente investigación se centra en el Programa de la Licenciatura en Nutrición 

de la Universidad Autónoma de Zacatecas del Área de Ciencias de la Salud, ubicada 

en Carretera Zacatecas-Guadalajara, km 6, Ejido la Escondida. 

Tiene una población de 479 egresados, de los que se tomó una muestra 

probabilística de 146 alumnos. El universo de estudio se forma por unidades de 

estudio; son los elementos, fenómenos, sujetos o procesos que integran la 

población, por ejemplo: individuos, grupos de personas, hechos, procesos, casos. 

El universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones (Hernández, et.al., 2014). 

Muestra  

La muestra es un subgrupo de la población de interés que es representativa de la 

población. En este caso la muestra fue de 146 egresados del Programa de la 

Licenciatura en Nutrición del Área de Ciencias de la Salud en el Semestre Agosto 

Diciembre 2014, para indagar sobre las especialidades de su preferencia para los 

estudios de posgrado. 

Para el caso de los alumnos, la muestra seleccionada (146) fue de tipo 

probabilística, dado que se buscó que todos los elementos de la población 

presentaran la misma posibilidad de ser elegidos y se calculó el tamaño de muestra 

por el método de varianzas, con un nivel de significación estadística del 95% (p= 

0.05) y un error estándar aceptable del 1.5% (0.015); (ver procedimiento en anexo 

#). La fórmula para el calculó de muestra es: 

 n =  S2 = p (1-p) /e2 

Instrumentos  
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De acuerdo a Hernández, et.al., (2014) el cuestionario es el método que más se 

utiliza para recolectar datos, y consiste en un grupo de preguntas respecto de una 

o más variables a medir. Se utilizó un cuestionario que contiene preguntas cerradas, 

con opciones de respuesta previamente limitadas Además de contar con un 

apartado de preguntas que se relacionan con condiciones sociodemográficas de los 

que responden, en este caso, alumnos y docentes. Es un cuestionario que se auto 

administra individualmente, los datos son más fáciles de codificar y analizar, donde 

cada pregunta mide o corresponde a una variable. 

Las preguntas o variables demográficas que se incluyeron en el cuestionario son: 

edad, género, entre otras.  

 

RESULTADOS  

 

Figura 1. Edad  
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La población interesada en participar en este tipo de programas está en su mayoría 

entre las edades de 21 y 25 años con 71%. 

 

 

 

Figura 2. Género 
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En cuanto al género, hubo una respuesta del 68% por parte del sexo femenino y del 

32% del género femenino. 

 

Figura 3. Ocupación 
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De los entrevistados el 53% aún están estudiando, el 43% ya se encuentra 

trabajando y 4% no contesto que actividad están realizando. 

Figura 4. Lugar desarrollo de tu actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 71% de la población desarrolla la actividad anterior, estudiar o trabajar, en el 

sector público, seguido por un 14% desempeñándose en el sector privado, el 13% 

trabajan por cuenta propia y el 2% no contesto la encuesta. 

 

Figura 5. Interesado en realizar estudios de posgrado 
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Se mostró gran interés por querer realizar estudios de posgrado, el 94% de los 

encuestados contestaron que si están interesados en realizar estudios de 

posgrados, 5% menciono que no les interesa y el 1% no contesto. 

Figura 6. Interés por Maestría en ciencias en nutrición 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 92% de los interesados en cursar un posgrado les intereso hacerlo en Ciencias 

de la Nutrición, 6% opto por no hacerlo y 2% no contesto la encuesta. 
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Figura 7. Experiencia educación a distancia  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Los conocimientos y habilidades para el uso de la herramienta Moodle registran que 

el 64% no lo conoce, el 34% si lo conoce y el 2% no contesto a esta pregunta. 

 

Figura 8. Modalidad en línea o presencial 
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El 66% de los encuestados han dicho que si les interesaría realizar la maestría en 

modalidad en línea o no escolarizada, 32% respondió que no estaban interesados 

y el 2 % no contesto. 

 

Figura 9. Especialidad u orientación de las ciencias de la nutrición 
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Se 

encuesto que especialidad u orientación de las ciencias de la nutrición estarían más 

interesados en cursar, de los cuales el 21% de la población contesto que docencia 

en nutrición y ciencias de la salud, con un 22% mostraron interés por nutrición 

clínica, el 16% resulto con nutrición comunitaria, un 14% en la de tecnologías de los 

alimentos, la de administración y servicios de alimentación se hizo presente con el 

27% siendo esta la más popular de las orientaciones consultadas. 

Los datos de esta encuesta permiten concluir que los egresados que participaron 

en el estudio manifestaron un interés por continuar su formación en el programa de 

posgrado, así que es probable que la Maestría en Ciencias de la Nutrición se adapte 

a sus necesidades e intereses profesionales. 

 

CONCLUSIONES  

 

El 92% de los interesados en cursar un posgrado les intereso hacerlo en Ciencias 

de la Nutrición, áreas de ascendente a descendente: servicios de alimentación, 

nutrición clínica, docencia en nutrición y ciencias de la salud, nutrición comunitaria 

y tecnología de alimentos.  
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Resumen         

El presente trabajo muestra que en materia de modificación y/o creación de planes 

y programas de estudio a nivel superior se debe reconocer la importancia del campo 

laboral, la interculturalidad, la flexibilidad y la sociedad digital. 
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La sociedad actual exige a las y los profesionistas de la pedagogía y de la educación  

que tengan una serie de competencias profesionales  tales como: intelectuales, 

operativas, directivas, creativas, tecnológicas-digitales, comunicativas, actitudinales 

y de liderazgo.   Y para lograr este proceso interdisciplinario formativo se requiere 

de tres posibilidades de aprendizaje el colaborativo, el basado en problemas y el 

situado.    

 

Abstract  

This paper shows that in terms of modification and / or creation of plans and 

programs of study at a higher level, the importance of the labor field, interculturality, 

flexibility and the digital society must be recognized. Today's society requires 

pedagogy and education professionals to have a series of professional skills such 

as: intellectual, operational, directive, creative, technological-digital, communicative, 

attitudinal and leadership.   And to achieve this interdisciplinary training process, 

three learning possibilities are required: collaborative, problem-based and situated.       

   

Palabras clave 

Formación profesional; Pedagogía; Currículum; Campo laboral; Empleadores.  

Keywords  

Vocational training; Pedagogy; Curriculum vitae; Labor field; Employers. 

 

Problematizando 

Las cuestiones curriculares siempre reclaman una modificación en su estructura 

para mejorar los procesos de formación superior y universitaria,   desde mediados 

de la década de los ochenta Díaz Barriga (1986) indica que la década que va a 

comenzar reclama  un análisis  sobre el plan de estudios de pedagogía y al respecto 

dice que:  
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… tiene que ser transformado  a partir de la identificación  de ejes claros de 

formación,  que posibiliten  la delimitación  clara de espacios  en el currículo, para 

una preparación teórica que, a la vez, le permita al pedagogo identificar con toda 

claridad la procedencia  conceptual  de un debate, sea éste sociológico, 

psicopedagógico, epistemológico o pedagógico-didáctico.   Asimismo,  es necesario 

pensar en tramos de formación  de habilidades técnico profesionales  que posibiliten  

la capacitación  del pedagogo  en aquellas  prácticas  profesionales cuya  inserción, 

actualmente, está  reclamando  el mercado laboral. (p. 2). 

El autor pone sobre la mesa la importancia de la formación teórica para el debate y 

construcción de intervenciones pedagógicas y educativas que resuelvan los 

problemas y la inserción al campo laboral mediante la ubicación de ejes formativos 

profesionales.   

Por su parte de Alba (2002) en su análisis sobre  el campo de conformación  

estructural curricular (CCEC) tiene como centro a la formación, noción que permite 

articular una serie de elementos curriculares.  La autora destaca que tanto Follari 

como Díaz Barriga (1982) sostienen que la formación lleva a reconocer la 

importancia de la teoría.   La teoría  que en sí misma es compleja, histórica y que 

se produce en su articulación a la  multidisciplinariedad.  

La teoría es precaria, inestable, abierta y contingente, pero se sedimenta  en el 

mundo-mundos  de acuerdo a los intereses  de los diferentes sujetos  políticos, a 

los proyectos socioculturales-políticos y al interjuego del poder entre estos. (de Alba, 

2017, p, 37).   

Posteriormente Pinar (2017) menciona que para construir un  currículum en 

Latinoamérica primeramente  debe reconocerse en  el estudio y análisis curricular  

tres cuestiones:   Primero, una comprensión hermenéutica sobre la relación 

sociedad, escuela, cultura aunado a la  política económica;   segundo,  articular el 

proyecto a un internacionalismo en relación aún cosmopolitismo (interculturalidad) 

que reconozca la importancia de la sociabilidad entre latinos y no latinos;    realizar 

este estudio y análisis de comprensión permite el tercero, que es concretar 

proyectos curriculares que coloca una teoría curricular diferente a las conocidas. Lo 

que permite crear un nuevo discurso sobre el currículum y la sociedad.    Ante esto 

Casimiro (2017)  suma el argumento  de que hacer una investigación en materia 

curricular remite a pensar cuáles son las demandas contextuales, lo que permite 
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comprender  el cómo se construyen subjetividades.   Este proceso de comprensión 

sobre la construcción de subjetividades concede crear un campo que denomina la 

autora como comunidad curricular.  Lo cual amplia el análisis del currículum.  Para 

esto se necesita la comprensión de cuáles fueron y cuáles son las demandas de los 

contextos.  

… la comunidad curricular, es el conjunto de subjetividades constituidas en las 

operaciones provisorias en el campo discursivo curricular.  La comunidad y las 

subjetividades e identificaciones no tienen un origen, una génesis.   Su conocimiento 

se construye en la medida en que las subjetividades curriculares también se 

construyen.   Es a través de diferentes luchas políticas que el campo curricular se 

organiza, y son construidas, simultáneamente, las identificaciones curriculares. (p. 

27). 

A grandes rasgos se ha planteado desde referentes en materia del desarrollo del  

currículum la problemática del campo, en este caso del currículum de pedagogía lo 

que permite  plantearse la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las demandas  del 

contexto sociolaboral   y las demandas de los estudiantes que se van formando 

desde el plan de estudios de pedagogía de la FES Aragón?  Con la intención de ir 

marcando líneas de formación pedagógica teórica, profesional, intercultural y 

multidisciplinaria que responda a los contextos actuales y a las necesidades del 

campo laboral.  

 

Metodología 

Para fines de este proceso indagatorio se utiliza la investigación hermenéutica es 

un método obligado en la investigación pedagógica.  La investigación hermenéutica 

manifiesta la importancia de la inmersión del sujeto-interpreté  y del objeto de 

estudio  en su contexto, lo que permite comprender (verstehen) la historia efectual 

que “… es, en este sentido, la conciencia de la historicidad  de la propia comprensión 

histórica…”  (Aguilar, 1998, p, 141).     Este método  se inscribe en la perspectiva 

de hermenéutica gadameriana que solicita metodológicamente hacer una historia 

efectual la cual delimita el objeto de investigación  y lo reconoce  en su materialidad 

concreta y en su relación con el pensar teórico-crítico que permite el 

cuestionamiento a los fundamentalismos para reconocer las cuestiones 
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interculturales, las tradiciones y las innovaciones.   El proceso de la historia efectual 

instala al intérprete en el contexto y le hace partícipe de la situación u objeto a 

investigar, dicho de otra manera, el que interpreta pertenece a esa comunidad y por 

tanto escucha a la comunidad.  

En este sentido metodológico no sólo se escucha, analiza y dialoga con documentos 

de investigaciones institucionales, sino que mediante entrevistas a profundidad a 

egresados y con experiencia laboral se analizan los datos que muestran  las 

necesidades y debilidades de la formación disciplinar y profesional de la y del 

pedagogo.   Con la intención de marcar líneas de acción para mejorar los procesos 

formativos en el desarrollo curricular a nivel superior.  

 

Sobre la formación de la y del  pedagogo en el campo laboral: análisis de 

documentos  

La formación profesional de la y del pedagogo de la FES Aragón UNAM, ha sido un 

tema a debate y a la necesidad de someterse a reconstrucción, ya que las 

demandas de empleadores van cambiando conforme lo hacen el  avance científico, 

tecnológico y sociocultural.  A continuación se presenta desde el análisis de los 

documentos que refieren a más de una década sobre la situación referente a la 

incidencia de la formación profesional en el campo laboral.  

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México (INEE), el 11 de 

octubre de 2016 presentó las conclusiones sobre las evaluaciones que se hicieron 

en el 2005 sobre los indicadores y lineamientos brindará mayor preparación a los 

profesores de educación básica y media superior; pero de los cuales también en el 

nivel superior son requeridos.  Esto permite rescatar cuáles son las expectativas del 

campo laboral para reestructurar los perfiles que deben tener las y los docentes, 

profesores, educadores y pedagogos  que ejercen la profesión.  Estos indicadores 

deben pensarse para ser recuperados en la construcción de los perfiles de egreso 

en  planes y programas de licenciatura en este caso de pedagogía con la finalidad 

de posibilitar el acceso  y permanencia en el trabajo profesional.     Estos 

lineamientos no sólo permiten dirigir el perfil,  sino ir más allá plantear una 

estructuración de Unidades de Conocimiento obligatorias y optativas. 
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El documento (INEE, 2016) señala que las y los docentes, profesores, educadores 

y pedagogos  deben tener las habilidades siguientes: 

- Uso de las TIC y manejo de las plataformas. 

- Planeación didáctica  para el logro del aprendizaje.  

- Comunicación y manejo de grupos. 

- Conocimientos pedagógicos, disciplinares y curriculares. 

- Investigación interdisciplinaria y multidisciplinaria.  

- Capacidad de creatividad para la cuestión académica, de gestión y liderazgo. 

- Apertura para el aprendizaje y la innovación.  

- Crear mecanismos de comunicación para difundir información y sensibilizar 

a la comunidad educativa y escolar. 

- Creación de propuestas pedagógicas y educativas para resolver 

problemáticas. 

- Gestión tales como ser de temperamento equilibrado, ser tolerante a la 

crítica, ser autocrítico y reflexivo, tener una actitud democrática, ser ágil en la 

conducción de grupos y tener congruencia en su actuación.  

- Liderazgo; crear proyectos, supervisarlos y evaluarlos, ser flexible y dialogar.   

Desarrollar un ambiente de calidad y altas expectativas.   Aportar soluciones a 

problemáticas laborales y personales de las y los trabajadores.  Tomar decisiones 

y ser práctico.  

Por otra parte en agosto del 2013, el Departamento de bolsa de trabajo de la FES 

Aragón entrega un documento  muy general donde especifica que del 2012 al 2013 

se ofertaron 56 vacantes para la licenciatura en pedagogía en empresas de las 

cuales  5 eran en centros educativos.    

Este documento señala las plazas en las que se solicita  el servicio del pedagogo 

las cuales son en la  docencia  y en recursos humanos.   En  éste último, se requiere 

a la pedagoga y al pedagogo en el área de capacitación, recursos humanos, 



 

21 
 

desarrollo organizacional y reclutamiento.   Esto  le demanda al profesional tener 

experiencia en aplicación e interpretación de pruebas psicométricas, diseño 

instruccional, detección de necesidades de capacitación,  planeación, evaluación y 

diseño. 

Cabe destacar que este informe menciona que en este periodo se elaboraron 82 

cartas de presentación y sólo 2 se pudieron insertar al campo laboral;  uno como 

becario y otro como auxiliar en recursos humanos.  Cuestión que reclama una seria 

discusión al respecto y consideración para la reestructuración de los panes y 

programas de estudio.  

En otra investigación  sobre  la empleabilidad y el impacto de la formación de la y 

del  pedagogo en el campo laboral. Y las competencias que se desarrollaron durante 

la formación;     que realiza la Dirección General de  Evaluación Educación   (DGEE) 

en el periodo de 2012-2013, presenta el documento titulado “Informe de la encuesta 

de opinión de empleadores.  Facultad de Estudios Superiores Aragón” (DGEE,  

Mayo 2014).   Que tiene la intención de brindar elementos relevantes que  deben 

incorporarse para mejorar la calidad de la formación profesional de la y del 

pedagogo y lograr un desempeño laboral. (Ver: 

www.evaluacion.unam.mx/encuesta/aragonemp.html). 

El propósito del estudio es principalmente conocer la opinión de los empleadores en 

relación con el desempeño de los egresados de la FES Aragón de la UNAM.   Los 

resultados de la encuesta llevada a cabo a 467 empleadores de las catorce 

licenciaturas que se imparten  en la FES Aragón del SE y SUA.  Realmente  

participaron 164, la cual equivale a un índice de respuesta de 35.1%. (DGEE, 2014, 

p.1).   Cabe destacar que esta encuesta no señala a cuanto equivale de ese 

porcentaje a la licenciatura en pedagogía pero menciona que el 35.1% pertenece a 

tres licenciaturas Pedagogía, Arquitectura y Derecho.   

La encuesta solicita a los empleadores que evalué a los egresados-empleados en 

las siguientes competencias: 1) Intelectuales, 2) Comunicativas, 3) Uso de las TIC, 

4) Operativas, 5) Interpersonales y 6) Actitudinales. 

En lo general,  se puede observar que los empleadores valoran el desempeño de 

los egresados de la FES Aragón   de manera  favorable, ya que en promedio más 

de 70% eligieron las opciones bueno y excelente.   Sin embargo,  de las 37 
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competencias evaluadas por los empleadores, sólo el interés por aprender, la 

capacidad para trabajar en equipo y las actitudes (honestidad, responsabilidad y 

ética profesional y compromiso) fueron valorados como excelentes por la mitad de 

ellos.   Entre las competencias que los egresados tienen un buen desempeño se 

encuentran las intelectuales (pensamiento crítico, solución de problemas, 

conocimiento teórico práctico), y las habilidades operativas (resolución de conflicto), 

y su vocación de servicio. 

Desde otro parámetro de formato abierto,  esta investigación le solicitó a los 

empleadores que indicara los principales retos que enfrentan los egresados en el 

campo laboral.   (DGEE,  Mayo 2014).    De 185 opiniones emitidas por los 

encuestados, aproximadamente el 40% señaló siete  retos principales: 1. Tener 

experiencia profesional. 2. Manejar otro idioma. 3. Tener la capacidad de adaptarse 

al campo laboral. 4. Actualizarse. 5. Tomar decisiones. 6. Solucionar problemas. 7. 

Ser más competitivos. (Pp. 10-12). 

De lo anterior hay que decir que las competencias a desarrollar dentro de la práctica 

profesional de  la y del pedagogo son: 

- Tener experiencia profesional. 

- Manejar otro idioma. 

- Tener la capacidad de adaptarse al campo laboral. 

- Superarse laboralmente. 

- Actualizarse. 

- Tomar decisiones. 

- Tener capacidad de innovar y planear. 

- Estar titulados y/o tener estudios de posgrado. 

- Desarrollar y gestionar proyectos. 

- Ser responsable y flexible. 

- Ser más competitivos. 
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En otro rubro de análisis el documento presenta las  debilidades  que tienen las y 

los egresados de la FES Aragón, una  es la falta de experiencia profesional.  La 

experiencia profesional se adquiere  por las prácticas profesionales que introducen 

al desarrollo  y  consolidación  del liderazgo, la gestión  y dirección. Las otras 

debilidades tienen que ver con la autoestima y la imagen personal. 

En este documento  los empleadores señalan que es importante seguir reformando 

y adecuando los planes y programas de estudio de acuerdo a la situación actual.   

Así como que los trabajos finales de las y los estudiantes estén enfocados a resolver 

problemas del sector laboral.  Sugieren  que en la formación de las y los estudiantes 

se fomente una actitud profesional, una actitud de iniciativa propia, que sean  

proactivos, que tengan responsabilidad, que desarrollen capacidades gerenciales  y 

que se guie a las y los estudiantes para profesionalizar su carpeta de trabajos.   Una 

sugerencia importante es  que se relacione más la teoría con la práctica, que se 

incluyan talleres o cursos para mejorar el dominio del idioma inglés y la 

administración de proyectos.   En este estudio un empleador considera que los 

perfiles de los egresados no cumplen con las necesidades de su compañía, sobre 

todo en cuestiones de gestión administrativa, negocios, legal y comercial.  (DGEE, 

2014, p. 22). 

Pasando a otro documento más delimitado al objeto de estudio y desde  el marco 

contextual y efectual de la formación profesional de la y del pedagogo de la FES 

Aragón,  en  el año  2015-16  realiza tres entrevistas a profundidad a tres egresados 

de la licenciatura de pedagogía que pertenecían a la generación 2012-2015.   

Mediante una selección aleatoria de un grupo que le interesó participar se rescatan 

tres narrativas  que para fines del trabajo de aquella época era importante ya que 

se pretendía saber sobre la incidencia de la y del  pedagogo en el campo laboral de 

la institución educativa, en la empresa y en la institución gubernamental.  

En la entrevista,  los egresados comentaron que la formación profesional y  

académica que  les brindó el Plan de Estudios  a los egresados fue: conocimientos 

y saberes que les permiten resolver algunas situaciones laborales, así como un 

cierto desenvolvimiento ante personas, pero no un adecuado manejo de grupos que 

demandan las empresas para mantener el orden de las políticas, valores, normas 

de la empresa o de la institución. 
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En cuestiones sobre qué competencias les brindó su formación académica, ellos 

dicen que poseer habilidades tales como: la comunicación, la expresión oral y 

escrita.  Sin embargo, la experiencia laboral les enseña a encarar una entrevista, 

hablar fluidamente, resolver dudas, desarrollar la improvisación como una condición 

de la  conducción, así como el irse adaptando al área de trabajo y sus tareas.    

Los entrevistados mencionan que la experiencia real y concreta en el campo laboral 

les hace reflexionar sobre las carencias en  la formación profesional de la y del  

pedagogo, ya que el ámbito empresarial e institucional les demanda: 

-    Aprender hacer. 

-    Iniciativa para emprender nuevas tareas. 

-    Gestionar y  dirigir proyectos. 

-    Manejo de las relaciones humanas. 

-    Manejo de paquetería tecnológica. 

-    Inglés como un idioma necesario para las empresas privadas. 

Los entrevistados mencionan en materia de lo aprendido en la formación profesional 

de la disciplina les brindó  conocimientos sobre cuestiones epistemológicas, teóricas 

y del ejercicio profesional, así como saber sobre la relación con las otras disciplinas: 

psicología, administración, economía, política.     Un amplio y complejo andamiaje 

que les permite tener una cierta panorámica del campo pedagógico.   Este 

conocimiento les incrementa el capital cultural, les brinda elementos para la actitud 

crítica y hacer conciencia sobre la importancia de la continuidad de su proceso de 

formación profesional.   Sin embargo, no logra concretarse en las cuestiones de la 

operatividad, decisiones para la solución de problemas, y,  creación y gestión de 

proyectos para la solución de problemas.   Ya que hay una  falta de realización de 

las prácticas profesionales que permiten este desarrollo del saber hacer.    

Ante este panorama cabe destacar que conocer, saber y hacer son las 

competencias con las que  actualmente debe contar un profesionista y comenzar a 

ser aplicadas en la formación profesional que brindan las instituciones de educación 

superior.   Para ser competitivo en el conocimiento, en la información y en la 
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operatividad es importante aprender. Y se debe considerar el aprendizaje en sus 

tres formas: 

- El aprendizaje situado. 

- El aprendizaje basado en problemas. 

- El aprendizaje colaborativo. 

Estas formas de aprendizaje  desarrollan conocimientos, saberes,  haceres,  

flexibilidad y  actitud para el cambio.  Pero estos sólo se pueden desarrollar en la 

dimensión laboral, de esto la importancia en la realización de las prácticas 

profesionales, laborales, escolares y sociales. (Saldaña, 2017). 

 

Conclusiones.  

Como se muestra en la presentación y análisis de los documentos  las competencias 

que requiere la y el pedagogo son del campo empresarial-administrativo. Donde la 

gestión, el liderazgo, la innovación, el uso de paquetería software y el inglés son 

indispensables.   Sin embargo, éstas  no solo pertenecen a demandas del sistema 

privado,   sino que actualmente son también requeridas por las instituciones 

gubernamentales e instituciones educativas de orden público y privado.  

A  continuación se presentan algunas líneas directrices de formación pedagógica 

para reestructurar y modificar el Plan de estudios y programas de la Licenciatura en  

Pedagogía de la FES Aragón, UNAM.  

- Investigación pedagógica y su intervención innovadora. 

- Currículum y fundamentos pedagógicos y educativos interdisciplinarios e 

interculturales.  

- Comunicación, tecnología educativa y proyectos pedagógicos y 

socioeducativos. 

- Dirección, planeación, administración pedagógica,  evaluación y liderazgo.  

- Procesos formativos para la educación y  capacitación continua. 



 

26 
 

El desarrollo curricular del nivel superior no sólo forma para la disciplina, la 

interdisciplina y para el trabajo; también construye subjetividades que tienen 

intenciones, acciones y actitudes para mejorar las  condiciones existentes de las 

comunidades, de los barrios y de las relaciones humanas.  
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Resumen 

 Desde una posición crítica, el presente artículo aborda la educación por 

competencias y la implementación de dicho modelo educativo en el contexto 

mundial con incidencia en América Latina y las reformas sufrida para lograr su 

implementación en México, tocando algunas particularidades y opiniones 

expresadas por diversos autores, que han analizado situaciones similares y lo 

intrincado que ha sido establecer las modificaciones de los actuales programas de 

http://www.dgee.unam.mx/
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estudio tradicionales basados en contenido a un programa por competencias en el 

contexto de la educación superior mexicana. Para lograrlo se realizó una 

investigación mediante un diseño cualitativo y análisis documental, usando como 

técnica el desarrollo de conceptualización y teorización coherente. El proceso no es 

fácil, esto debido quizás, que todavía no se ha terminado de implementar la 

educación por competencias en grados inferiores (primaria, secundaria y 

preparatoria) y; cuando se decide implementarlo por decreto a los niveles de 

educación superior, con estudiantes y maestros cuyo desarrollo educativo fue un 

sistema por productos o llamado “Enseñanza- aprendizaje”, y ahí está la principal 

limitante pues solo se circunscribe a Enseñar-Aprender- Evaluar. Aunque es 

prematuro para hacer un balance acerca de los resultados, se visualiza que el 

cambio no logre una verdadera reforma de la enseñanza universitaria, a juzgar por 

la falta de experiencia y conocimiento que solo resulta en confusión entre las 

autoridades, el profesorado y el estudiante, acerca del significado de las 

competencias y cómo desarrollarlas en estos últimos. Por lo que, el reto estriba en 

cómo lograr profesionistas que construyan conocimiento y su aplicación en forma 

disciplinar. 

Palabras clave: competencia, reforma, enseñanza, calidad educativa, proyecto 

Tuning. 

Abstract 

From a critical position, this article addresses competency-based education and the 

implementation of this educational model in the global context with incidence in Latin 

America and the reforms undergone to achieve its implementation in Mexico, 

touching on some particularities and opinions expressed by various authors who 

have analyzed similar situations and how intricate it has been to establish the 

modifications of the current traditional content-based curricula to a competency-

based program in the context of Mexican higher education. In order to achieve this, 

a qualitative research design and documentary analysis was carried out, using as a 

technique the development of conceptualization and coherent theorization. The 

process is not easy, perhaps due to the fact that competency-based education has 

not yet been implemented in lower grades (elementary, middle and high school) and 

when it is decided to implement it by decree at higher education levels, with students 

and teachers whose educational development was a system by products or called 
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"Teaching-Learning", and therein lies the main limitation as it is only limited to Teach-

Learn-Evaluate. Although it is premature to make a balance about the results, it is 

visualized that the change does not achieve a real reform of university teaching, 

judging by the lack of experience and knowledge that only results in confusion 

among authorities, faculty and students, about the meaning of competencies and 

how to develop them in the latter. Therefore, the challenge lies in how to achieve 

professionals who build knowledge and its application in a disciplinary way. 

Key words: competence, reform, teaching, educational quality, Tuning project. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El proceso no es fácil, esto debido quizás, que todavía no se ha terminado de 

implementar la educación por competencias en grados inferiores (primaria, 

secundaria y preparatoria) y; cuando se decide implementarlo por decreto a los 

niveles de educación superior, con estudiantes yLa oleada de reformas que el 

sistema educativo mexicano ha puesto en marcha en lo que va del presente siglo, 

en especial en este último sexenio presidencial origina una revolución en todos los 

niveles educativos. En efecto, las instituciones de educación superior no han 

permanecido ajenas a este proceso. Algunas universidades públicas en el país han 

cambiado su currículum convencional por otro basado en “Competencias”, por 

ejemplo, la Universidad Autónoma de México (UNAM), Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica (CONALEP), Instituto Tecnológico de 

Aguascalientes (ITA), Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Universidad 

Autónoma de Sinaloa (UAS), entre otras. 

Este tema se vincula con la necesidad del sistema de reconocer que está realizando 

innovaciones, pero el problema en el fondo es que en general estas acciones no 

alcanzan a realizarse con cierta solidez dado que la innovación es más una 

declaración verbal de políticos que una acción realizada por parte de los docentes 

y alumnos, la cual se podría lograr a partir de un convencimiento de la importancia 

de la innovación. Una razón clara de que es complicado implementar la reforma 

educativa en países como México es la afirmación del Banco Mundial, (1999): lo 
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que distingue a los pobres de los ricos sean personas o paíseses, no sólo el hecho 

de que tienen menos capital, sino también menos conocimiento; es por ello, lo 

intrincado de conducir una verdadera implementación de los lineamientos 

dispuestos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) e instaurado por la Unión europea (UE) respecto a la reforma educativa 

que implica el establecimiento de un sistema educativo por competencias mediante 

el Proyecto Tuning (Programa Sócrates, 2000). 

La educación, en general, y el aprendizaje, en particular, es mucho más que 

recolectar conocimientos, o construirlos, debe enfocarse a proponer respuestas a 

los problemas y a las necesidades que enfrentamos en las nuevas condiciones en 

que vivimos, por lo que se requiere movilizar toda la experiencia acumulada, los 

saberes de los distintos dominios de conocimiento, de las capacidades de acción, 

de interacción; Para generar un modelo que integre saberes, acciones, de 

interacción social y de autoconocimiento, desde una perspectiva integral, global y 

dinámica. De ahí la necesidad de un nuevo modelo educativo basado en 

competencias (Vázquez, 2001). 

 

Que establece el proyecto Tunnig instaurado por la Unión Europea 

 

En una sociedad cambiante como la europea y su influencia en el mundo, donde las 

solicitudes tienden a encontrarse en constante reformulación, aquellas 

competencias y destrezas genéricas son de enorme trascendencia. Más todavía, la 

mayor parte de éstas tienen la posibilidad de realizarse, nutrirse o destruirse por 

enfoques de educación y aprendizaje y por materiales apropiados o inapropiados. 

La elección de las competencias del proyecto Tuning como referencia aporta 

muchas ventajas (Bravo Salinas, 2005) estableciendo lo siguiente: 

 

a) Fomenta la transparencia en los perfiles profesionales y académicos 

de las titulaciones y programas de estudio y favorece un énfasis cada vez 

mayor en los resultados 
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En la meditación sobre los perfiles académicos y profesionales, en las competencias 

emergen conocimientos que tienen la posibilidad de ser apropiados para fines 

específicos. Este comienzo tiene una capacidad inherente para seleccionar, en una 

extensa gama de modalidades, lo cual podría ser correcto. El énfasis en que los 

alumnos adquieran más competencias determinadas puede modificar de manera 

positiva la transparencia en la definición de las metas aquellos fines deben ser más 

dinámicos y más acordes con las necesidades en el enfoque de las ocupaciones 

educativas, de los materiales de educación y de una extensa variedad de 

situaciones educativas, pues beneficia la colaboración sistemática del alumno, 

individualmente o en conjunto, en la preparación de trabajos pertinentes, 

presentaciones, retroinformación estructurada, etcétera. Además, hay un cambio 

más apropiado de énfasis en lo cual se les da a los alumnos (input) se pasa a el 

valor de los resultados (output). Esto lleva consigo 

 

un reflejo en la evaluación del trabajo de los alumnos, que se desplaza del 

entendimiento como alusión dominante (y algunas veces única) hacia una 

evaluación centrada en las competencias, habilidades y procesos. El cambio se 

refleja en la evaluación del trabajo y las ocupaciones en relación con los enfoques 

de evaluación que tienen la posibilidad de usarse (portafolio, tutoría, trabajo 

personal, etc). 

El uso de competencias y destrezas (junto con el conocimiento) y la posibilidad en 

los resultados (outputs) agregan otro fundamental estudio. La definición de perfiles 

académicos y profesionales para asignar una titulación. La transparencia y la 

calidad de los perfiles académicos y profesional son desarrollo de las zonas de 

competencias requeridas, refuerzan la calidad en la consistencia como esfuerzo 

conjunto y debe ser prioritario para las instituciones en términos de enfoque y 

transparencia, objetivos, procesos y resultados. 

 

b) Desarrollo del nuevo paradigma de enseñanza principalmente 

centrada en el alumno y la necesidad de encauzarse hacia la gestión del 

conocimiento 
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En el paradigma enseñanza-aprendizaje se está produciendo un cambio que 

remarca cada vez más el valor de una enseñanza centrada en el individuo que 

aprende. Podría decirse que la necesidad de reconocer y ver el aprendizaje tiene 

su efecto en las cualificaciones y en la obra de programas educativos que 

conduzcan a titulaciones determinadas. En este entorno, la importancia de 

competencias junto con la importancia de conocimientos da incontables ventajas 

que permanecen en armonía con las demandas que emergen del nuevo paradigma. 

Reflexionando sobre los diferentes puntos que caracterizan esta tendencia, es 

notable la relevancia del paradigma anterior que implica una posibilidad de una 

enseñanza más centrada en el alumno, una transformación del papel del educador, 

una totalmente nueva definición de objetivos, un cambio en el enfoque de las 

ocupaciones educativas, un movimiento posible en los suministros del 

conocimiento. 

Este criterio hace hincapié en que el alumno, el que aprende, es el centro del 

proceso. Por lo tanto, perjudica la forma de encauzar las ocupaciones educativas y 

la organización del entendimiento, que pasan a ser regidos por las metas del 

estudiante. 

 

c) Las demandas crecientes de una sociedad de aprendizaje permanente 

y de una mayor flexibilidad en la organización del aprendizaje 

La «sociedad del conocimiento» es además la «sociedad del aprendizaje», esta 

iniciativa coloca velozmente la enseñanza en un entorno más extenso: el proceso 

ininterrumpido de aprendizaje persistente, donde el individuo requiere ser capaz 

 

de manejar el razonamiento, ponerlo al día, elegir lo cual es apropiado para un 

definido entorno, aprender siempre, entender lo aprendido de tal manera que logre 

ajustarse a situaciones novedosas y variables. Los entornos variables y la pluralidad 

están afectando además el ritmo no únicamente en la manera y forma de la entrega 

de programas sino en el enfoque total de la organización del aprendizaje, lo cual 

incluye programas más focalizados, cursos más cortos, con construcciones menos 
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rígidas y entrega más flexible del entendimiento con la condición de más grande 

guía y apoyo. 

En el punto de vista del aprendizaje persistente, la posibilidad de lograr trabajo se 

estima mejor servida por medio de la variedad de enfoques y perfiles de estudio, la 

flexibilidad de programas y el desarrollo de competencias genéricas. 

 

d) Búsqueda de mayores niveles de empleabilidad y de ciudadanía 

La búsqueda de una mejor forma de predecir un desempeño productivo en el sitio 

de trabajo más allá de las medidas de sabiduría, personalidad y conocimientos se 

estima constantemente como el punto de inicio de la reflexión sobre competencias, 

esto sigue siendo de vital importancia especialmente a la posibilidad de conseguir 

empleo, que tiene que reflejarse de diferentes maneras en el currículo. 

A partir del punto de vista del plan Tuning, los resultados del aprendizaje van más 

allá del empleo para integrar además las solicitudes y niveles que la sociedad 

académica ha predeterminado relacionadas con cualificaciones concretas. Sin 

embargo, el empleo es un factor fundamental como ciudadano, o sea, la obligación 

de realizarse como persona y ser capaz de aceptar responsabilidades sociales. 

 

e) Un impulso a la dimensión europea de la educación superior 

El debate conjunto sobre el núcleo de las competencias y la articulación de los 

sistemas de acreditación al incrementar los datos sobre los resultados del 

aprendizaje y contribuir al desarrollo de construcciones usuales para las 

cualificaciones lo cual beneficia comprensión, claridad y el llamativo de este Espacio 

Europeo de Enseñanza Preeminente. Además, un incremento en la transparencia 

de los resultados y procesos de aprendizaje va a ser de manera definitiva y como 

una ventaja adicional para el estímulo e incremento de la movilidad. 

 

f) Un lenguaje más adecuado para el intercambio y el diálogo con los 

interesados 
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El lenguaje de las competencias, aún que procede de fuera de la academia, podría 

considerarse más correcto para el intercambio y el diálogo con grupos que no 

permanecen de manera directa relacionados en la vida académica sin embargo que 

tienen la posibilidad de ayudar al desarrollo de nuevas titulaciones y a la 

construcción de un sistema permanente para mantener al día los ya existentes. 

A partir del año 2000, la enseñanza basada en competencias como se ha 

mencionado anteriormente, instaurada en la Unión Europea mediante desarrollo del 

Proyecto Tuning, que surgió como una iniciativa de las universidades y fue 

presentado a finales del año 2000 en el marco del Programa Sócrates (Programa 

Sócrates, 2000), que ha alcanzado también a casi todos los países europeos, sobre 

todo a la educación secundaria. El filósofo francés Jean Claude Michea llama al 

“aprendizaje por competencias” la enseñanza de la ignorancia, la cual consiste en 

aprender destrezas y habilidades, prácticas técnicas y aplicaciones de saberes, 

pero sin necesidad de la educación por competencias de aprender y comprender 

esos saberes, conocimientos y tecnología (Del Rey y Sánchez-Parga, 2011). 

En Francia se ha definido un “zócalo” común de conocimientos y competencias en 

la escolaridad obligatoria. En Inglaterra, el nuevo Currículo Nacional debería 

asegurar la enseñanza de las competencias necesarias para la alfabetización 

científica de todos los alumnos y las ideas científicas más importantes para su 

formación. En Portugal, el Currículo Nacional de Enseñanza Básica tiene como 

subtítulo Competencias Esenciales (Porro y Roncaglia, 2008). 

En España, la metodología Tuning adoptada acríticamente como un cierto 

pensamiento único, es discutible que sea válida para todos los programas 

educativos, aparte de suponer —por su enfoque inductivo de encuesta— una 

subordinación a los llamados empleadores. El debate del rediseño de los programas 

en términos de competencias no es sólo técnico, primariamente es político e 

ideológico: cuál debe ser la función de la Universidad en relación con la formación 

(formar para el empleo o introducir en un ámbito cultural) y el tipo de profesionalidad 

(Moreno, 2010). Este nuevo currículo (MEC, 2007) incorpora las competencias 

básicas para “poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran 

imprescindibles, desde un planteamiento integrado y orientado a la aplicación de 

saberes aprendidos” (Porro y Roncaglia, 2008). 
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En el proyecto Tuning, la necesidad de consulta social respondió a el deseo de 

comenzar el diálogo grupo a grado europeo en el campo de las competencias y 

destrezas, por medio de la consulta a conjuntos fuera del entorno académico 

(graduados y empleadores) así como, además, a partir de una visión más vasta, a 

otros equipos involucrados con el mundo académico (aparte de los representantes 

de Tuning, de todas las zonas de estudios involucradas). 

 

Implementación y abordaje a la educación por competencias en México 

 

A lo largo de los años se han tenido diferentes perspectivas y enfoques de cómo 

tiene que ser la educación en las escuelas en México, a principios del siglo XX el 

maestro tenía como principal función hablar y decir, en cuanto que la función del 

alumno se remitía a escuchar solamente; en los años 20´s el profesor explicaba, el 

estudiante entendía; en los 50´s el docente se encargaba de demostrar lo que 

enseñaba y el alumno de experimentar lo que aprendía; en los años 70´s el 

educador se dedicaba a construir el conocimiento y el educando se preocupaba por 

aprenderlo; en el 2000 se tornó al maestro como mediador el cual construía el 

conocimiento mientras que el alumno tomaba esa educación y la transformaba para 

poder competir en la sociedad, mejor conocido como “enseñar a aprender” (Olivera, 

2002). 

En América Latina, ya en 1998, desde el Programa de Promoción de la Reforma 

Educativa en América Latina y el Caribe se afirmaba que “hay demandas del 

subsistema productivo que parecen estar centradas en la necesidad de desarrollar 

competencias para la resolución de problemas, la capacidad de protagonismo, de 

ser creativo, de trabajar en equipo”. La Organización Internacional del Trabajo 

detalla algunas experiencias de formación basada en competencias en América 

Latina y el Caribe. El desarrollo del Proyecto Tuning- América Latina se planteó 

nuevos objetivos y siguió una metodología propia (Díaz-Barriga, 2006; Porro y 

Roncaglia, 2008). 

En las universidades en México, los alumnos no son los mismos que hace unas 

décadas y los profesionales que egresan se enfrentan con un mundo que exige de 
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ellos una formación distinta a la que proveía una enseñanza tradicional. En esa 

enseñanza no se contemplaba explícitamente como objetivo que los alumnos 

desarrollaran competencias fundamentales relativas a: Organización y toma de 

decisiones, Actitudes sociales y Gestión de la información, que son las que 

aparecen ahora como debilidades en la formación de nuestros graduados, según la 

visión de estos y de sus empleadores (Porro y Roncaglia, 2008). De hecho, de las 

diez capacidades más valoradas por los docentes universitarios, seis corresponden 

a competencias relativas a Procedimientos y actitudes investigativas (Wainmaier et 

al., 2006). 

El enfoque por competencias en educación aparece en México a fines de los años 

sesenta relacionado con la formación laboral en los ámbitos de la industria, su 

interés fundamental era “vincular el sector productivo con la escuela, especialmente 

con los niveles profesional y la preparación para el empleo” (ANUIES, 2004). 

En la actualidad, la Humanidad enfrenta un gran reto en términos de su 

sobrevivencia. Los recursos naturales ya no pueden ser considerados como 

inagotables e incluso renovables, lo que nos obliga a tener que plantear una nueva 

relación con el entorno y, aunque parezca extraño, un proceso de readaptación a 

las nuevas condiciones, así como un modelo de desarrollo que no puede estar 

ligado exclusivamente la extracción de tales recursos. De igual forma, poseemos 

recursos tecnológicos en abundancia como antes nunca existieron, que permiten un 

desarrollo y expansión de los conocimientos de manera acelerada. En este 

contexto, es evidente que el modelo educativo no puede seguir siendo el mismo, 

debe ser remodelado y aunque surja en condición de emergente, deberá ser capaz 

de permitirnos sobrevivir y desarrollarnos (García Retana, 2011). 

El objetivo principal del modelo educativo por “Competencias” es potenciar las 

capacidades de cada ser humano de manera individual, pero, a la vez, permitir la 

unión de todas estas capacidades individuales como una sola fuerza. El mismo 

alumno solo se podrá constituir si construye e implementa un currículo capaz de 

dirigir todos los esfuerzos hacia el desarrollo de las competencias de cada persona, 

donde su desempeño permita utilizar los recursos existentes, materiales y 

tecnológicos, físicos e intelectuales, cognitivos y emocionales de manera positiva y 

razonable, capaces de potenciar al máximo la dimensión humana, capaz de 

conocer, interpretar y transformar la realidad, lo que implica estimular la creatividad, 
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la imaginación, el pensamiento a resolver los problemas que plantea, demanda o 

se proyectan en el contexto actual y futuro (ANUIES, 2004; Vázquez, 2001). 

Sin embargo, la noción de competencia de este modelo puede tener algunos 

problemas como la formación de los docentes para que dominen el enfoque, pero, 

por otro lado, puede tener beneficios sobre todo porque el alumno puede llegar a 

tener otra manera de aprender en el proceso enseñanza-aprendizaje, habilidad que 

puede impactar en la solución de problemas de la vida real. Viéndolo desde este 

punto de vista se puede decir que trata de formar al individuo desarrollándole todas 

las capacidades posibles tanto cognitiva como socio afectivamente que le den 

herramientas en la vida para tener una mejor adaptación en los cambios que se 

generan para que pueda resolver diferentes tipos de situaciones que se le presenten 

cada vez más complejas de una forma eficaz y eficiente (Chong-Muñoz y 

Castañeda-Castro, 2013). 

Las competencias son mucho más que un saber hacer en contexto, pues van más 

allá del plano de la actuación e implican compromiso, disposición a hacer las cosas 

con calidad, raciocinio, manejo de una fundamentación conceptual y comprensión. 

Además, son procesos complejos porque implican la interacción de muchas 

dimensiones del ser humano y del contexto, también la asunción y afrontamiento de 

la incertidumbre, uno de los grandes retos para la educación. (Tobón, 2006). 

En otras palabras, se trata ahora de planificar y gestionar el tiempo que dedica el 

alumno a las asignaturas, tanto en clase como fuera de ella, y no solamente el 

tiempo que dedican los profesores. 

Y ciertamente, este cambio de enfoque representa un auténtico giro de 180˚ en la 

organización del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Pero acaso, ¿este aprendizaje depende solo del alumno?; En definitiva, no es así. 

Este nuevo modelo educativo necesita de docentes preparados que comiencen a 

ver a la evaluación como un proceso, y no solo con exámenes de contenidos 

mecanizado o conceptual que inundan los libros de texto y que limitan al alumno al 

aprendizaje sin práctica, limitan su capacidad natural para la investigación en el 

entorno y en otras fuentes de información, y además no llegan a la conclusión de 

formar un perfil con actitudes determinadas de estudiante como ciudadano o 

profesional. Podemos decir que cuando el profesor se dedica, incansable, a llenar 
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pizarras y a explicar a toda velocidad. Sólo cuando corrige el examen final se da 

verdadera cuenta de que de los pocos alumnos que han llegado muchos de ellos 

estaban en clase sólo “de cuerpo presente” porque sus pensamientos debían estar 

en otra parte. 

Una organización docente centrada en el aprendizaje debe parecerse más a una 

barca en la que todos reman. El profesor sigue teniendo un rol esencial, porque él 

es el timón, el que determina el rumbo, pero si los alumnos dejan de remar la barca 

se para y el problema se hace evidente para todos. En otras palabras, si el 

protagonista del proceso de aprendizaje (el alumno) se para, entonces todo se para. 

Así debe ser, puesto que para que el estudiante aprenda (que es el objetivo) es 

necesario su esfuerzo. Como mencionaba aquel anuncio de televisión sobre la 

conducción: no podemos conducir (estudiar) por ti. 

Finalmente, se quiere destacar que, así como en el proceso evolutivo de la Historia 

se observa el resultado de una continua búsqueda del hombre para resolver los 

problemas humanos, de igual modo, en el ámbito de la Educación resulta también 

evidente esa búsqueda continua y progresiva, esa inquisición permanente sobre 

cómo tratar a la naturaleza humana y sobre cómo mejorarla. 

De tal modo que la Pedagogía sea realmente un instrumento útil y eficaz para 

mejorar la vida personal y su actuación social. 

 

Obstáculos del modelo por Competencias 

 

En general como siempre en países en vías de desarrollo existe prisa por aplicar 

una nueva tendencia o estrategia sin una reflexión conceptual, como si existiera 

presión por la realidad educativa para llevar a cabo acciones, donde se impone por 

decreto sin realizar una reflexión a fondo de los temas prioritarios del país y de cómo 

abordar esta nueva filosofía, desde el punto educativo y cultural de un país. 

Queriendo convencer a las autoridades de todos los niveles educativos que 

entramos a la era de la innovación y poner en este caso a México en el contexto 

mundial con el solo hecho de anunciar que se entra a la nueva era del conocimiento 

con educación por competencias, pero el problema en el fondo es que en general 
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estas acciones no alcanzan a realizarse con cierta solidez dado que la innovación 

es más una declaración verbal que una acción realizada por parte de los docentes 

a partir de un convencimiento de la importancia de la innovación o por lo menos de 

un dominio conceptual y técnico del significado de la misma (Cázares, 2008; Díaz-

Barriga, 2006). 

El valor y la pertinencia de un currículum o programa de estudios por competencias 

se han dado por sentados, se ha asumido que, si es bueno para otros países, lo 

tiene que ser también para nosotros. Y no es que la propuesta no tenga su valor en 

sí misma, de seguro lo tiene, lo preocupante es que sigamos adoptando esquemas 

del exterior sin que se abran espacios para el análisis y el debate, donde todos los 

implicados (especialmente alumnos y profesores) participen y sus voces sean 

consideradas. Muchos de sus detractores, especialmente de la educación 

socialista, han puesto en duda la legitimidad de los principios que la orientaron y a 

los motivos verdaderos que llevan a su implementación. Según su punto de vista, 

ésta fue una medida anticonstitucional e impopular que atentaba contra los 

sentimientos de la población. Sus promotores y artífices eran parte de una minoría 

que adoptó ideas del exterior con el propósito de perpetuarse en el poder. La 

propuesta educativa no sólo carece del apoyo social; también va en contra de las 

tradiciones religiosas y culturales de la sociedad. Una vez más, parece que la 

premura del tiempo para su implementación de una reforma o enfoque de la 

educación por competencias nos gana. El desenlace de esta historia ya la 

conocemos (Quintanilla, 1996). 

La inestabilidad, inconformidad, de esta innovación en la educación se debe a que 

el valor y la pertinencia de un currículum por competencias se ha basado en la 

creencia que, si es bueno para otros países, lo tiene que ser también para nosotros. 

Y no es que la propuesta no tenga su valor en sí misma, de seguro lo tiene, lo 

preocupante es que sigamos adoptando esquemas del exterior sin que se abran 

espacios para el análisis y el debate, donde todos los implicados (especialmente 

alumnos y profesores) participen y sus voces sean consideradas. Que este cambio 

valla más allá de políticos en un congreso debatiendo únicamente un crecimiento 

económico, donde a los estudiantes se les forma para ser los robots de sus fábricas. 

En general existe prisa por aplicar una nueva tendencia o estrategia que de alguna 

manera nos lleve a dejar de ser un país tercermundista, o por lo menos estar 
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preparados para maniobrar la industrialización que otros países han alcanzado. Y 

una vez más, parece que la premura del tiempo nos gana. 

Sin antes realmente ver los verdaderos motivos por los cuales en México cada vez 

se hace más evidente la gran dificultad que implica desarrollar este modelo en las 

aulas. Existen distintos factores, entre los más importantes son (Gómez y Meneses, 

2009): 

 

a) Los involucrados no comprenden al 100% este modelo 

Al parecer, sólo los responsables de las áreas de desarrollo y capacitación lo 

dominan, por ser quienes más trabajan en instaurarlo; pero francamente no existe 

una intención real de parte de todos los profesores ni de todos los administrativos 

(incluyendo a la dirección) por integrarlo a la cultura de las instituciones, dado que 

la mayoría –sino todos– provienen de un modelo de educación conductista y 

cambiar de enfoque implica muchas adaptaciones y ‘sacrificios’ que no siempre se 

está dispuesto a hacer. 

Así, el modelo se entiende y se implementa de dientes para afuera, sin creer 

firmemente en su método ni en sus resultados. Se convierte por mucho en una 

imposición, no en una meta. 

 

b) Los estudiantes no comprenden el modelo 

No existe una inducción efectiva al modelo basado en competencias, que deje clara 

la dinámica, los beneficios y sobre todo las responsabilidades que un alumno habría 

de asumir al ingresar a un programa o a una institución que predique esta forma de 

enseñanza. 

 

c) Existe escasez de recursos 

El modelo basado en competencias demanda una serie de recursos ambientales, 

tecnológicos y pedagógicos que desafortunadamente no todas las instituciones 
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tienen; pero lo más lamentable es que muchas de ellas tampoco tienen el afán de 

conseguirlos (o proveerlos), en tanto que los consideran poco indispensables. 

 

 

No se trata sólo de salones, bancas y computadoras, sino de contar con espacios 

apropiados para generar el aprendizaje, la infraestructura adecuada y un equipo 

humano actualizado a todo nivel. 

Como resultado, existe una clara desconexión entre una dirección que trata de 

implantar un modelo educativo que ni ella misma entiende, y los cuerpos 

académicos que luchan constantemente contra corriente. En este sentido, la 

motivación, el entusiasmo y el ímpetu por hacer que el modelo basado en 

competencias funcione, quebrantan, y al final también los profesores más 

competentes dejan de luchar por este cambio. 

 

d) Gobiernos cambiantes y sin nociones en la implementación de una 

verdadera reforma educativa 

Aunado a los incisos anteriores, a finales del gobierno de Enrique Peña Nieto en 

2017, con la mediana implementación de su Reforma Educativa (2013), sustituida 

por la reforma del Lic. Andrés Manuel López Obrador cuya propuesta parece estar 

constituida como una calca de la anterior (Ramírez Valdés y Acevedo Jiménez, 

2018), resalta que, con el propósito de identificar sus fortalezas y áreas de 

oportunidad, la Secretaría de Educación Pública (SEP), efectuó acciones en la 

implementación de los planes y programas de estudio vigentes (2011 y 2017) y 

concretar una reforma al artículo 3° de nuestra Constitución Política, sobre la 

implementación curricular de Aprendizajes Clave para la educación integral de 

2017, dando como resultado la nueva escuela mexicana (SEP, 2022). 

La nueva escuela mexicana de la Subsecretaría de Educación Media Superior 

(2019), es un modelo de orientación integral en la educación que consta de cuatro 

ejes que están direccionados hacia el enfoque que establece el artículo 3°, la ley 

general y el modelo educativo de orientación integral, es el enfoque humanista. Los 
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ejes que menciona y que son clave, están direccionados hacia el enfoque 

humanista. El primero de ellos es el interés superior de las niñas, niños y 

adolescentes, donde la prioridad de todo el sistema educativo, son los estudiantes 

hacia ellos están direccionados todos los esfuerzos ya que son el centro de todo el 

sistema educativo. El segundo son los planes y programas de estudios diseñados 

con forme a los criterios que establece el artículo 3° y la ley general, estos criterios 

por mencionar algunos es enseñarle a nuestros alumnos a vivir en democracia, 

enseñarles a vivir en inclusividad, a que todos dentro de la escuela, dentro de 

nuestra comunidad de aprendizaje para la vida somos importantes y que todos 

podemos aportar por lo menos un poco para construir nuestra sociedad, para 

construir nuestra comunidad y que todos somos seres valiosos sin importar nuestras 

características, nuestros orígenes, tipo de diferencia criminal o todas las barreras 

que pueden existir, como sociales y de aprendizaje, así es, como tienen que estar 

diseñados los planes y programas de estudio y evidentemente tienen que estar 

direccionados hacer lo que es la prioridad que es el primer eje que es el interés 

superior de las niñas, niños y adolescentes. 

El siguiente eje es la comunidad y aquí hablamos de unos conceptos que son 

mencionados en el artículo 3° constitucional y es la corresponsabilidad de todos lo 

que intervienen en los procesos educativos de nuestros niños y adolescentes, 

donde nosotros como maestros, directivos o como trabajadores de la educación, 

incluyendo a los padres de familia, derivado a que corresponsabilidad es una de las 

partes importantes para diseñar en un modelo educativo, donde ambos actores 

intervienen en los procesos educativos y que por el contrario hacerse responsables 

de la parte que les corresponde. El último eje es el desarrollo profesional de las 

maestras y maestros, quedando establecido en el artículo 3° ley general en este 

modelo educativo y que tiene así mismo su propia ley y que es la ley del sistema 

para la carrera de los maestros y maestras y que regula los tres aspectos principales 

que son: el ingreso, la promoción y el reconocimiento. 

Estas son las cuatro claves que se deben entender para el modelo educativo de la 

nueva escuela mexicana y que a partir de esta se desprenden los fines de la nueva 

escuela mexicana, lo que es el funcionamiento etc. En concreto, ¿qué es el modelo 

educativo de la nueva escuela mexicana? Es un modelo educativo de orientación 

integral enfocado en una educación humanista y que consta de cuatro ejes en donde 
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uno de ellos es el eje principal que está el centro que es el interés superior de las 

niñas, niños y adolescentes. 

En conclusión, ambas reformas son reduccionistas, ya que sitúan a los docentes 

como el problema y la solución de la educación, sin incluir a los directivos y mucho 

menos a los estudiantes de cualquier nivel. Es decir, ninguna reforma ha pensado 

un plan estratégico a largo plazo sobre el modelo educativo. Lo que podemos 

señalar, es que no es claro el futuro de la educación en México, el sistema por 

competencia presenta grandes retos para países en vías de desarrollo, si a esto le 

agregamos que aspiramos a un sistema por “Competencias humanista”, por decirlo 

de cierta manera, esto definitivamente, está fuera de toda proporción, sobre todo, 

por el tipo de formación de los docentes, que muchos de ellos son profesionalizantes 

(Tienen estudios a nivel licenciatura) no verdaderos pedagogos (Sin carrera 

magisterial) y los estudiantes no completa ni desarrollan las verdaderas 

competencias, debido a que tampoco tenemos un sistemas de evaluación confiable 

para verificar hasta que nivel son adquiridos los aprendizajes significativos. 

 

REFLEXIONES FINALES 

 

Se necesitan alumnos y docentes comprometidos, padres alentadores de sueños y 

todo un sistema equilibrado que trabaje en conjunto para lograr el objetivo principal; 

crear una sociedad de conocimiento, una nueva generación basada en 

competencias tanto individuales como colaborativas. 

Es importante reflexionar en torno a las competencias necesarias, tipo de 

competencias que es prioritarios a desarrollar en el alumno, en esta materia, cómo 

aplicar dichas competencias en una situación real de trabajo, utilidad que 

representan dichas competencias en el desarrollo profesional y social, importancia 

de obtener ciertas habilidades o competencias adicionales. 

Siguiendo los pasos de Asia (quien lleva el liderazgo en la implementación del 

sistema por competencias), es necesario no solo ampliar el acceso sino también 

llevar a cabo reformas que mejoren la calidad del sistema educativo que implican 

una reorganización sustancial de la labor docente, creando incentivos, sistemas de 
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supervisión y mejorando la rendición de cuentas incluso con la intensa participación 

de los padres (Navarro, 2006). 

Y estas en general deberán de ser: 

- Específicas. 

- Reales. 

- Que precisen una habilidad. 

- Redactados en tiempo presente. 

- Jerarquizados por áreas de conocimiento: 

- Definir qué es lo que el educando necesita de manejar de esa rama del 

conocimiento. 

- Definir cuánto se la va a dar de cada área dependiendo de las características 

de los educandos, la carrera y necesidades de egreso. 

- El gran reto ahora está en cómo hacer que esto se convierta en una realidad. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Son diversas las opiniones de autores que señalan la desarticulación de los 

esfuerzo entre las diversas instituciones gubernamentales y educativas en el tema 

de la implementación de las titularidades o modificación de los programas por 

competencias, otros afirman que ha sido dolorosa y desgastante el pasar del modelo 

por producto (enseñanza-aprendizaje) al de competencias, finalmente, el hecho de 

la transferencia recae principalmente, en el de siempre, en el profesor frente a 

 

grupo: el éxito recae en él y en la habilidad y habilitación tecnológica disponible, así 

como de los recursos materiales y económicos con los que cuente la institución a la 

que pertenece. En México, esto último siempre falta. Si analizamos más allá, están 
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la materia prima con la que se trabaja, que son los estudiantes, materia prima que 

tienen como común denominador la mala formación educativa, reprobados 

históricamente a niveles nacionales e internacionales en Matemáticas, ciencias y en 

lectura, esta última muy discutida, por cierto, ya que algunos hacen hincapié en la 

comprensión lectora y otros llanamente reprobados en español, en un sentido más 

amplio de la materia. Finalmente, un currículum, titularidad o programa por 

competencias puede ser una buena opción de formación, siempre que sea 

comprendido por quienes lo implementan, lo gestionan y se articule 

apropiadamente. El cambio externo puede dirigirse para producir emociones 

positivas y productivas en los docentes, siempre que éste incluya los propósitos de 

los docentes, sea respetuoso de sus prioridades, sensible a su trabajo y a las 

condiciones de implementación (Hargreaves, 2004). 

Pero hace falta desarrollar la suficiente experiencia para que el currículum por 

competencias pueda constituirse como alternativa válida para los modelos actuales. 

Se desarrollará un currículo por competencias cuando se aprenda a hacerlo, no 

cuando se enuncie en el discurso o en los papeles. Concuerdo con Moreno (2010), 

como todas las reformas, la que ahora nos ocupa puede ser una valiosa oportunidad 

de progreso, pero también corre el riesgo de que, con el paso del tiempo, alguien 

pueda decir que, en realidad, generó más ruido que nueces. 

A pesar de lo anterior, es necesario redoblar esfuerzo y aprovechar el camino 

andado, poco o mucho, ya que la educación es el principal elemento para el 

crecimiento de un país, el valorar los conocimientos que podemos adquirir por 

personal capacitado ayudara mucho para que nuestro entorno sea competitivo y 

cada persona busque ser el mejor, esté preparado en un nivel excepcional; un país 

con gente preparada nos ayudara a elevarnos y ser una gran potencia en educación, 

política, economía, cultura, arte, etc. 

Este modelo por Competencias es superior a cualesquiera de los anteriores a él, 

porque cristalizará la aspiración histórica de una educación permanente, continua, 

para la vida y no para aprobar cursos o materias, para cada uno de todos los seres 

humanos, sin distinción de edad, género o etnia, ya que su gran trascendencia está 

en que el aprendizaje deja de ser un fin en sí mismo, para convertirse en un medio 

para el desarrollo de la persona. 
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Hay que aprovechar que la educación es un elemento que no se agota, al contrario, 

tenemos los recursos para hacer crecer la educación, dejar atrás otros aspectos 

menos primordiales ayudaría a que nuestro país a alcanzar una educación de 

calidad. 
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Título: “Cómo influye en el desarrollo humano la calidad de vida y el bienestar” 

 

Resumen, abstract, palabras clave 

Desarrollo y bienestar son dos elementos fundamentales al hablar de progreso y 

cambio social. Se define el desarrollo humano como el proceso de expansión de las 

capacidades de las personas que asimilan sus opciones y oportunidades, es aquí 

donde se introduce el concepto de bienestar y el objetivo que persigue el desarrollo 

Se necesitan igualdad de oportunidades y de género para disponer de opciones y 

ser dueños de nuestro destino. La calidad de vida como concepto es de definición 

imprecisa la mayoría de los investigadores que han trabajado en el de acuerdo en 

que no existe una teoría única que defina y explique el fenómeno. Lo que determina 

la calidad de vida humana depende de las posibilidades que tienen las personas 

para satisfacer las necesidades humanas fundamentales. 

Development and wellness are two fundamental elements to talk about progress and 

social changing. Human development is defined as the capacities expantion process 

of people who assimilate their options and opportunities, it is here where the concept 

of wellness and the objective that persues the development are introduced. 

 Equality of gender and of opportunities is required in order to provide options and 

be the owners of our destiny. Life quality as a concept has a vague definition, most 

of the researchers that have worked on this topic agree that there is not an unique 

theory that can define and explain the  
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fennomena. The determination that defines quality of life relies on the chances that 

people have of satisfy human fundamental needs. 

• Desarrollo 

• Bienestar 

• Necesidad 

• Oportunidad 

• Capacidad 

• Calidad 

 

I. Introducción 

 

la ponencia tiene por objetivo general definir la influencia del desarrollo humano en 

la calidad de vida y el bienestar de los estudiantes. Se presentan un reporte parcial 

de la investigación. 

Se da a conocer el área temática, así como la línea de investigación en torno a la 

cual girará la información enfocada al objeto de estudio, considerando palabras 

clave que guían la investigación y estarán presentes tanto en el desarrollo como en 

la conclusión mismos que están sustentadas en diversas fuentes bibliográficas. 

 

II. Metodología 

La investigación científica pretende encontrar respuesta a los problemas relevantes 

que el hombre se plantea y lograr hallazgos significativos que aumenten su acervo 

de conocimientos. Sin embargo, para que los resultados sean consistentes y 

confiables deben obtenerse mediante un proceso que implica el encadenamiento 

lógico de una serie de procesos específicos.  
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El tipo de investigación que se utilizará es la aplicada, en este caso el objetivo es 

encontrar estrategias que puedan ser empleadas en el abordaje de un problema 

específico. La investigación aplicada se nutre de la teoría para generar conocimiento 

práctico, y su uso es común en distintas ramas del conocimiento.  

Cabe mencionar que la investigación aplicada refiere al empleo de otros tipos de 

estudio y técnicas entre las que se mencionan estudios de mercado, sondeos de 

opinión pública, entrevistas y grupos focales. Todos con miras a responder con 

propuestas estratégicas de mejoramiento o cambio de una situación problema o 

para documentar experiencias basadas en situaciones reales.  

 

La población de esta investigación será la Escuela Normal Experimental 

“Normalismo Mexicano”. Incorporando una muestra de 25 estudiantes que cursan 

el primer semestre de la licenciatura en Educación Preescolar. 

 

III. Resultados 

 

Es necesario mencionar que se presenta solamente el avance del proyecto de 

investigación 

 

IV. Conclusiones 

 

Debido a la condición de a investigación aún no se tienen resultados que permitan 

llegar a una conclusión por estar en proceso 
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Resumen 

La contaminación del aire es un peligro ambiental innegable que amenaza 

gravemente la salud humana. Sus fuentes son múltiples y van desde fábricas y 

vehículos hasta la quema de combustibles fósiles. El Ministerio de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (MARN) es la institución estatal encargada de monitorear la 

calidad del aire en El Salvador. Sin embargo, es necesario aumentar la capacidad 

actual del MARN ya que sólo cuenta con tres estaciones de monitoreo para todo el 

país. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha reconocido esta 

situación y ha clasificado a El Salvador como un país sin capacidad para monitorear 

adecuadamente la calidad del aire. 

En este artículo presentamos una propuesta de arquitectura IoT (Internet de las 

Cosas) de bajo costo para monitorear la calidad del aire y también presentamos la 

implementación inicial de estas estaciones en diferentes partes de El Salvador. El 

sistema IoT monitorea parámetros críticos de calidad del aire: contaminación por 

partículas, temperatura y humedad. El sistema IoT comprende nodos IoT para la 

medición en tiempo real de parámetros de calidad del aire y una plataforma de datos 

IoT. 

Este trabajo da como resultado un prototipo de un sistema IoT para monitorear 

variables de calidad del aire a través de una página web. Se han implementado 

varios nodos IoT en diferentes ciudades de El Salvador como pruebas preliminares 

de campo, y los resultados obtenidos han sido satisfactorios y muestran que el 

enfoque propuesto es una opción eficiente y de bajo costo. 

Palabras clave. Calidad del Aire, Internet de las cosas, EL Salvador, Sensores, 

Ciudad Inteligente 

 

Abstract 

Air pollution is an undeniable environmental hazard that severely threatens human 

health. Its sources are multiple and range from factories and vehicles to burning 

fossil fuels. The Ministry of the Environment and Natural Resources (MARN) is the 
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state institution responsible for monitoring air quality in El Salvador. However, 

MARN's current capacity needs to be increased since it only has three monitoring 

stations for the entire country. The Pan American Health Organization (PAHO) has 

recognized this situation and has classified El Salvador as a country without the 

capacity to monitor air quality adequately. 

In this article, we present a low-cost IoT (Internet of Things) architecture proposal to 

monitor air quality and also present the initial implementation of these stations in 

different parts of El Salvador. The IoT system monitors critical air quality parameters: 

contamination by particulate matter, temperature, and humidity. The IoT system 

comprises IoT nodes for real-time measurement of air quality parameters and an IoT 

data platform. This work results in a prototype of an IoT system to monitor air quality 

variables through a web page. 

Several IoT nodes have been implemented in different cities of El Salvador as 

preliminary field tests, and the results obtained have been satisfactory and show that 

the proposed approach is an efficient and low-cost option. 

Keywords. Air Quality, Internet of Things, El Salvador, Sensors, Smart City 

 

I. Introducción 

La contaminación del aire es un peligro ambiental importante que afecta la salud 

humana de numerosas maneras. Diversas fuentes, incluidas las fábricas, los 

vehículos y la quema de combustibles fósiles, causan contaminación del aire. Las 

partículas contaminantes (PM) son un componente relevante de la contaminación 

del aire. La contaminación del aire es una mezcla de partículas líquidas y sólidas, 

sustancias orgánicas e inorgánicas, suspendidas en el aire. Las partículas 

contaminantes se clasifican en PM10 (<=10 µm) y PM2,5 (<=2,5 µm), ver figura 1. 

Los contaminantes PM son partículas diminutas invisibles a simple vista y pueden 

inhalarse profundamente hasta llegar a los pulmones (Almetwally, Bin-Jumah, & 

Allam, 2020). 
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 Figura  1. Diámetro comparativo del Material Particulado (Alegre, 2022). 

 

Las consecuencias directas de la alta concentración de contaminantes se reflejan 

en problemas de salud de la población. La estimación del nivel de contaminación se 

utiliza para mantener informado al público; por ejemplo, si el nivel de contaminación 

está dentro de un cierto rango, se deben limitar los deportes al aire libre. El 

monitoreo en tiempo real de la contaminación de la calidad del aire también 

proporciona información vital a los funcionarios de salud pública, permitiéndoles 

identificar fuentes de contaminación del aire y tomar medidas para reducir la 

exposición (Sharma, Chandra, & Kota, 2020).  

En El Salvador, la institución estatal responsable del monitoreo de la calidad del aire 

es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Actualmente, 

esta institución sólo cuenta con tres estaciones de monitoreo de la calidad del aire 

en todo el país. Estas estaciones están ubicadas en la ciudad capital de San 

Salvador (MARN, 2022).  

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), El Salvador es un país 

catalogado sin capacidad para monitorear la calidad del aire (Karagulian, y otros, 

2015). Además del corto alcance de las estaciones, otros problemas son los altos 

costos de adquisición, mantenimiento y reparación, poco personal experto 

capacitado y una alta logística de instalación y funcionamiento. Además, las 
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estaciones son voluminosas y con el tiempo han perdido características para 

informar la medición de una variable contaminante, 

El Índice Centroamericano de Calidad del Aire (CAQI) es un índice numérico 

adimensional de notificación diaria de la calidad del aire. Indica el grado de pureza 

o contaminación del aire y sus efectos sobre la salud. Este índice es una escala 

numérica que va del 0 al 500. El CAQI indica los siguientes límites de $PM_{2.5}$ 

con su respectiva clasificación de calidad del aire: Categoría de calidad del aire 

Buena de 0.0 a 15.3, Satisfactoria de 15.4 a 4.2, Insatisfactoria de 4.5 a 65.4, Nociva 

de 66 a 159, Muy Nociva de 160 a 250 y Peligroso de 251 a 500 (MARN, 2022) . El 

presente trabajo se centra en el seguimiento de los contaminantes PM10 y PM2,5 

para estimar la contaminación del aire. 

El monitoreo y análisis de PM10 y PM2.5 son temas de alto interés en la literatura, 

especialmente para el diseño de estaciones de medición, software para análisis de 

datos y software, infraestructura para alojar aplicaciones de usuario. 

 

El auge del Internet de las cosas (IoT) ha revolucionado la forma en que 

interactuamos con nuestro entorno físico. Nos ha permitido conectar una variedad 

de dispositivos a Internet y darnos acceso a una gran cantidad de datos, que pueden 

usarse para informar nuestras decisiones y mejorar nuestra vida diaria (Kumar, 

Tiwari, & Zymbler, 2019) (Chopra, Gupta, & Lambora, 2019) (Cvar, Trilar, Kos, Volk, 

& Stojmenova Duh, 2020). 

Sin embargo, los sistemas de calidad del aire suelen ser caros, lo que impide su 

expansión mundial como factor financiero. Estos sistemas requieren una 

infraestructura técnica compuesta por estaciones de medición y un sistema de 

administración central. Para ello, el diseño debe ser una herramienta eficaz, en 

tiempo real y de bajo costo para apoyar las tareas de monitoreo de la calidad del 

aire, con el fin de hacerlas accesibles a los países en desarrollo. 

Proponemos una metodología para el diseño de un sistema de IoT para monitorear 

contaminantes críticos de la calidad del aire en los países en desarrollo. Para este 

propósito, presentamos una arquitectura de IoT de bajo costo para un nodo de IoT, 
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que puede medir en tiempo real parámetros de calidad del aire como contaminante 

PM1, PM2.5, PM10 y variables climáticas como temperatura y humedad. 

El sistema propuesto consta de dos componentes: un nodo de IoT tenía sensores 

para recopilar lecturas de varios contaminantes del aire circundante y enviar estos 

datos a través de un enlace celular GSM/GPRS a Internet. Una plataforma de IoT 

proporciona servicios de almacenamiento e implementación web. El despliegue web 

garantiza el acceso a través de cualquier dispositivo conectado a Internet para que 

los usuarios o autoridades puedan monitorear y tomar acciones logísticas ante 

posibles situaciones anómalas en la calidad del aire. Además, este sistema está 

diseñado para apoyar las tareas del MARN para brindar información actualizada 

sobre la calidad del aire, permitiendo así a individuos y organizaciones tomar 

decisiones informadas sobre su entorno. 

 

II. Metodología 

Este trabajo tiene como objetivo aplicar técnicas de IoT, sistemas integrados y 

sensores electrónicos en el diseño e implementación de una estación telemétrica 

de bajo costo para monitorear el contaminante de PM en el entorno circundante. 

Los datos producidos por esta estación se pueden ver en un panel web accesible a 

través de Internet. El desarrollo metodológico de este trabajo se basó en el Modelo 

de referencia Arquitectónico de un sistema IoT (Bahga & Madisetti, 2014). 

Proponemos una metodología para el diseño e implementación de un sistema IoT 

móvil para monitorear la calidad del aire y una arquitectura IoT de bajo costo para 

un sistema de monitoreo. El sistema está compuesto por nodos IoT y una plataforma 

de datos para almacenar y visualizar datos de calidad del aire.  

El nodo de sensores de IoT recopila datos del sensor de calidad del aire, mientras 

que la plataforma basada en la nube almacena y analiza los datos. Este sistema 

proporcionará una herramienta valiosa para el monitoreo de la calidad del aire en 

los países en desarrollo y apoyará a las instituciones estatales para garantizar que 

los ciudadanos puedan vivir en un ambiente saludable.  

El propósito principal del sistema es proporcionar un seguimiento automatizado de 

la calidad del aire en un área determinada. Específicamente, monitorea material 
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particulado, temperatura y humedad. Además, informa los resultados en tiempo real 

a través de un enlace WIFI o GSM a un sitio web.  

El sistema tendrá dos etapas funcionales: una estación electrónica con sensores 

para medir cantidades físicas y contaminantes en el aire circundante, compuesta 

por un controlador digital programable para tomar lecturas periódicas de los 

sensores y un transceptor para enviar los datos recopilados a un Plataforma web 

para seguimiento online en tiempo real. 

El análisis de datos del sistema se realiza en la estación de IoT que procesa los 

datos recopilados por los sensores, los formatea en una carga útil y luego los envía 

a la plataforma de nube de IoT. El software de control de la estación IoT está 

codificado en el lenguaje de programación C y se almacena en la memoria flash del 

controlador digital dentro de la estación. Una plataforma de IoT se utiliza con 

aplicaciones para almacenar, visualizar y analizar datos generados por estaciones 

de sensores. El acceso al panel de datos web será de acceso público. 

El firmware del controlador digital inicia una operación en un ciclo repetitivo, ver 

figura 2. Este ciclo implica configurar el hardware interno y externo del 

microcontrolador, leer el sensor de calidad del aire y formatear los datos de la 

medición del contaminante partículas, temperatura y humedad en un JSON. 

Finalmente, los datos se envían a una plataforma IoT a través de una red WIFI o 

GSM. Este proceso se repite periódicamente. En la figura 3 se puede observan un 

esquema que identifica los bloques funcionales del sistema diseñado. 

Como componentes del sistema se han seleccionado, para el Nodo IoT: como 

controlador electrónico programable se usa un microcontrolador Esp32, como 

elemento sensor de material de partículas se selecciona el sensor PMS5007 y para 

la magnitud de temperatura se elige el sensor DS18B20, como actuador se dispone 

de una pantalla Oled para despliegue en el dispositivo de los valores captados, ver 

figuras 4 y 5. La plataforma o nube de IoT implementada para el sistema de 

monitoreo de calidad del aire permite realizar la recepción, análisis y visualización 

de la información recolectada por las estaciones o Nodos IoT. 
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 Figura  2. Algoritmo general de funcionamiento del Nodo IoT. 
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 Figura  3. Arquitectura del sistema implementado. 

 

La arquitectura utilizada, ver figura 3, representa muchas ventajas ya que es escalable para soportar 

múltiples sensores conectados, dinámica en cuanto a la comunicación entre usuario-plataforma-

dispositivos, y segura ya que cuenta con usuarios, tokens o claves de acceso, y permisos para la 

visualización y publicación de paneles de información, dispositivos y análisis de resultados 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 
 

Figura  4. Componentes funcionales del sistema IoT, versión WIFI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5. Componentes funcionales del sistema IoT, versión GSM 

 

III. Resultados 

El resultado de este trabajo es un prototipo de un sistema IoT para monitorear en 

tiempo real los datos de contaminación del aire. Este prototipo permite el monitoreo 

de 3 contaminantes y dos variables físicas del aire. Se montaron diferentes pruebas 

de campo para el diseño del Sistema IoT, se desplegaron nodos IoT en diferentes 

ciudades de El Salvador. Esta sección contiene una descripción de la estación de 

monitoreo de IoT, la plataforma web y la prueba de campo, un análisis de la calidad 

del aire y una discusión de los resultados. En las figuras 6, 7 y 8 se muestran 

diferentes versiones implementadas de la estación IoT, con pequeñas diferencias 

según la disponibilidad técnica del lugar, conexión WIFI, conexión GSM, conexión 

a 110VAC, etc. 

La puesta en marcha sólo requiere definir, vía firmware, las credenciales de acceso 

a la red y una tarjeta SIM con un plan de datos activo o acceso WIFI en el sitio. En 

las pruebas de campo, se configuró un tiempo de espera entre publicaciones de 

datos en la plataforma IoT de 5 a 10 minutos.  
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Desde el lado de la plataforma IoT se han realizado sitios web utilizando diferentes 

herramientas como AWS y Google, en la figura 8 se muestran los tableros o 

dashboards de monitoreo implementados para las pruebas de campo realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  6. Ensamble del Nodo IoT. 
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 Figura  7. Instalación de las estaciones IoT en diferentes puntos de El Salvador. 
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 Figura  8. Vista de los tableros web de monitoreo del sistema implementado. 

 

 

IV. Conclusiones 

El desarrollo de una estación de monitoreo junto a la plataforma web para el 

monitoreo del nivel de contaminante PM en el ambiente, es un paso fundamental en 

el estudio de comportamiento, impactos y acciones dentro del cuido de medio 

ambiente. El prototipo electrónico de la estación de monitoreo, así como la 

plataforma IoT automatizada, fueron desarrollados utilizando técnicas actuales de 

electrónica, programación e internet de las cosas, lo cual permitió producir un equipo 

a bajo costo y que funciona según los requisitos esperados, cumpliendo así el 

objetivo principal de esta primera fase del proyecto de línea de investigación sobre 

monitoreo ambiental.  

El uso de herramientas como el microcontrolador ESP32 junto con el lenguaje de 

programación C y el uso de los protocolos de trasferencia basados en JSON permite 

el desarrollo de prototipos de IoT a un bajo costo, con tiempos de desarrollo cortos 

y un alto desempeño. Los datos producidos por las estaciones de monitoreo remoto, 

han sido comparados con los reportados por estaciones cercanas propiedad del 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con lo cual se ha verificado 

que el desempeño es similar. Se ha aportado conocimiento científico nuevo, de 

manera que se muestran nuevas e innovadoras técnicas de uso de componentes 

de hardware y software, en la implementación de sistemas de internet de las cosas. 

Estas pueden ser aplicadas en nuevos desarrollos, lo que permitiría la creación de 

prototipos de forma rápida y eficiente.  

A futuro, la presente investigación tiene como trabajo el desarrollo de más 

estaciones para diferentes locaciones dentro del territorio nacional, realizar 

experimentos de validación en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, implementar una red de monitoreo a través de enlaces de 

radiofrecuencia, el análisis de datos masivos producidos por las estaciones futuras. 

Utilizar los conocimientos frutos de este proyecto en el desarrollo de nuevas líneas 
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de investigación aplicada, en áreas como: análisis de mantos acuíferos, monitoreo 

en campos de agricultura y ganadería, análisis de desempeño deportivo, etc. 
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RESUMEN 

Los ecosistemas frágiles son sistemas importantes, con características y recursos 

singulares. Comprenden los desiertos, las tierras semiáridas, las tierras semiáridas, 

las montañas, las marismas, las islas pequeñas, ciertas zonas costeras, Páramos y 

Jalcas. La mayoría de estos ecosistemas son de ámbito regional, pues rebasan los 

límites nacionales.  El objetivo del trabajo es proponer acciones para el manejo de 

los ecosistemas frágiles que se encuentran dentro del Gran Humedal del Norte de 

Ciego de Ávila, que han sido afectados por el impacto del cambio climático. 

Utilizando los sistemas de información geográfico, y desarrollar una herramienta de 

trabajo en la toma de decisiones para realizar servicios ambientales en el contexto 

local con el manejo sostenible de estos ecosistemas teniendo en cuenta sus 

funciones y servicios. Además, la investigación estará basada en el Plan de Estado 

(TAREA VIDA) para el Enfrentamiento al Cambio Climático, donde sus líneas 

estratégicas están enmarcadas bajo los objetivos de desarrollo sostenible hasta el 

2030, con metas, programas y proyectos para accionar en los diferentes escenarios, 

contando con la premisa de los estudios de peligro vulnerabilidad y riesgo.   
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Palabras claves: ecosistema, frágiles, cambio climático, humedales  

ABSTRACT 

Fragile ecosystems are important systems, with unique characteristics and 

resources. They include deserts, semi-arid lands, semi-arid lands, mountains, 

marshes, small islands, certain coastal areas, Páramos and Jalcas. Most of these 

ecosystems are regional in scope, since they exceed national limits. The objective 

of the work is to propose actions for the management of fragile ecosystems that are 

found within the Great Northern Wetland of Ciego de Ávila, which have been affected 

by the impact of climate change. Using geographic information systems, and 

developing a working tool for decision-making to perform environmental services in 

the local context with the sustainable management of these ecosystems taking into 

account their functions and services. In addition, the research will be based on the 

State Plan (TAREA VIDA) for the Confrontation of Climate Change, where its 

strategic lines are framed under the objectives of sustainable development until 

2030, with goals, programs and projects to act in the different scenarios, counting 

on the premise of the studies of danger, vulnerability and risk. 

Keywords: ecosystem, fragile, climate change, wetlands 

 

I- INTRODUCCIÓN 

La política económica y social del país de acuerdo a los lineamientos expresa en el 

133. Sostener y desarrollar investigaciones integrales para proteger, conservar y 

rehabilitar el medio ambiente y adecuar la política ambiental a las nuevas 

proyecciones del entorno económico y social. Priorizar estudios encaminados al 

enfrentamiento al cambio climático (Es un cambio global relativamente rápido del 

clima de la Tierra. Lo ocasiona el calentamiento de la atmósfera inferior y los 

océanos. Las causas son antrópicas, con la modificación de la atmósfera 

intensificando el efecto de invernadero. Lo que está provocando, la alteración del 

régimen de precipitaciones, la intensidad de eventos meteorológicos extremos y el 

incremento del nivel del mar, entre otras calamidades) y, en general, a la 

sostenibilidad del desarrollo del país. Enfatizar la conservación y uso racional de 

recursos naturales como los suelos, el agua, las playas, la atmósfera, los bosques 
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y la biodiversidad, así como el fomento de la educación ambiental. Los humedales 

son un ecosistema intermedio entre el medio acuático y el terrestre, con porciones 

húmedas, semihúmedas y secas, caracterizado por la presencia de flora y fauna 

muy singular y los ecosistemas que se encuentran dentro del Gran Humedal del 

Norte de Ciego de Ávila, por la condición en su mayor parte de ser o estar asociados 

a los costeros, definen o se incluyen dentro de los ecosistemas frágiles, “son 

sistemas importantes, con características y recursos singulares. Comprenden los 

desiertos, las montañas, las tierras semiáridas, las montañas, las marismas, las 

islas pequeñas, ciertas zonas costeras, Páramos y Jalcas. La mayoría de estos 

ecosistemas son de ámbito regional, pues rebasan los límites nacionales”, por lo 

que las herramientas de intervención deben contener una arista enérgica y dinámica 

de manejo, bien definida con los criterios de sostenibilidad y marcados estudios de 

impacto ambiental que proyecten la dimensión, lo más exacta posible de 

intervención. Aplicar el principio de etnografía territorial desde posiciones de su 

distribución geográfica, posibles manejos e intervención y uso de las tecnologías de 

la informática, constituye un reto que se vincula con las proyecciones deseadas. El 

conocimiento de esta temática y la información del trabajo constituye base para 

interesados, interventores y pobladores del área, lo cual garantiza una herramienta 

para desarrollar convicciones de sostenibilidad ambiental. 

 

II- METODOLOGÍA 

1- EXPEDIENTE DEL GRAN HUMEDAL DEL NORTE DE CIEGO DE ÁVILA 

(GHNCA), se encuentra ubicado al norte de la provincia Ciego de Ávila (en 

la región central del país) de tipo marino-costero abarcando la mayor parte 

de la costa, zona marítima inmediata y cayos adyacentes de esta zona, 

abarca los siguientes municipios de la provincia de Ciego de Ávila, Morón, 

Ciro Redondo, Bolivia y Primero de Enero. 
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 Figura 1. Mapa del GHNCA. 

 

2- PRINCIPALES ECOSISTEMAS 

• Laguna de la Leche: Se encuentra ubicada a cinco kilómetros al norte de la ciudad 

de Morón, tiene 67.0 km2 de espejo de agua y almacena 130.0 hm3 en el nivel de 

aguas normales. Esta laguna se ubica en la zona hidrológica “C” dentro del Gran 

Humedal del Norte de Ciego de Ávila (GHNCA) y es la mayor del país, considerada 

como una albufera pues angostos esteros la comunicaban con el mar. 

• Laguna La Redonda: Es un acuatorio natural ubicado en la parte noreste del 

municipio de Morón y al este de la Laguna de la Leche. Se encuentra en la zona 

hidrológica “B” del GHNCA. Tiene 132.4 km2 de espejo de agua superficial y 

embalsa 80.0 hm3 en su nivel de aguas normales. Recibe las aguas superficiales 

de la mayor cuenca hidrográfica de la vertiente norte de la provincia, La Yana, y del 

sistema pólder, ubicado aguas arriba donde emergen las aguas subterráneas. Este 

embalse es usado en la acuicultura y en actividades recreativas, que tienen una 

gran aceptación por la belleza de sus paisajes y en particular los altos valores de la 

biodiversidad que encierran sus principales canales de alimentación, llamados 

canalizos, por los que se desarrollan recorridos ecoturísticos con guías 

especializados. La calidad de sus aguas es buena, su mineralización oscila entre 

los 0.4 a 0.9 g/l en el período húmedo hasta 1.5 g/l en la época poco lluviosa. Sus 
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aguas tienen un color oscuro característico a consecuencia de la gran cantidad de 

vegetación de manglar existente en sus riveras, esto las hace poco funcionales para 

su posible utilización para el consumo, aunque bacteriológicamente no presentan 

problemas de contaminación. 

• Ecosistemas del territorio: Existen en el territorio una serie de sitios que poseen 

valores naturales que hacen que se les deba prestar una especial atención en el 

sentido de protegerlos y recuperarlos, los cuales en su mayoría están identificados 

dentro del Sistema Provincial de Áreas Protegidas, que incluye el Área Protegida 

aprobada, que es el Centro y Oeste de Cayo Coco, con la categoría de Reserva 

Ecológica por Acuerdo No. 6803/2010 del Comité Ejecutivo de Consejo de Ministros 

y administrada por la Empresa para la Protección de la Flora y la Fauna y que tiene 

aprobado su Plan de Manejo; el Gran Humedal del Norte de Ciego de Ávila, con 

reconocimiento como Humedal de Importancia Internacional, Sitio Ramsar según 

arreglo al Artículo 2.1 de la Convención de los Humedales, registrado en el sitio 

1235 desde el 18 de noviembre del 2002 y que está propuesto como Área Protegida 

de Recursos Manejados, así como otras dos áreas que son las Dunas de Playa Pilar 

en cayo Guillermo como Elemento Natural Destacado y el  área propuesta sistema 

lagunar La Leche-La Redonda como Paisaje Natural Protegido.Ecosistemas más 

representativos 

1- Ecosistema acuático  

2- Ecosistema marino  

3- Ecosistema terrestre  

4- Arrecife de coral  

• Playas. 

Las playas se encuentran ubicadas en el Destino Turistico Jardines del Rey de Sol 

y Playa, que cuenta con 17 playas que ha sido beneficiado por los vertimientos de 

arena. 

Aun teniendo en consideración la presencia de rasgos erosivos en muchas de las 

playas y dunas las mismas no han perdido sus principales valores y funciones 

ambientales, su belleza, ni sus excelentes condiciones para la explotación turística 
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y en la actualidad existe  para el territorio un plan de ordenamiento en el que más 

del 90% de las playas estarán directamente vinculadas al desarrollo del turismo y  

la construcción de  hoteles y otras instalaciones de infraestructura para el disfrute 

de los valores naturales de la región. Lo anterior ha provocado que exista en el país, 

de forma paralela, una marcada disposición para resolver en alguna medida las 

afectaciones de las playas y dunas de la cayería con un Programa de Recuperación, 

Rehabilitación y Mantenimiento en las zonas costeras, que está integrado por 

acciones de investigaciones, monitoreo, gestión y regulación o control en base a la 

legislación ambiental vigente en el país y con un financiamiento aportado por el 

Estado cubano. 

 

3- PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO COSTERO DEL GRAN 

HUMEDAL DEL NORTE DE CIEGO DE ÁVILA, aprobado por el Ministerio 

de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en el año 2010, su órgano de 

manejo es una Junta Coordinadora que está integrada por todos los actores 

económicos y sociales que desarrollan su actividad en este importante 

ecosistema y la preside el Gobierno municipal con la asesoría del CITMA y 

la Empresa para la Protección de la Flora y la Fauna. Dentro de las 

principales líneas de trabajo del Programa se encuentra el manejo de los 

recursos hídricos, pesqueros y forestales, la comunicación social y la 

educación ambiental, la investigación, el monitoreo y la protección de la 

biodiversidad.  

4- SISTSEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIG) Y PROGRAMAS 

INFORMÁTICOS. Utilización de los SIG para visualización de los mapas y 

compendio de medios informáticos para el desarrollo de la Multimedia 

interactiva. 

5- MACROPROGRAMA DE CAMBIO CLIMÁTICO principales escenarios de 

peligro, vulnerabilidad y riesgo para años los 2050 y 2100 ante los impactos 

del cambio climático, implementación de las acciones de la Tarea Vida y los 

estudios de peligro, peligro, vulnerabilidad y riesgos(PVR) realizados en la 

provincia. 
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III- RESULTADOS 

1- Aplicación de los Instrumentos de la política ambiental. 

2- Resultados de los estudios de PVR (intensas lluvias, penetración del 

mar, fuertes vientos, incendios rurales, riesgos tecnológicos, epifitias y 

epizootias) herramienta en manos de los decisores y profesionales 

conocedores del tema. 

3- Aplicación del decreto ley 212 “Gestión de la zona costera” tiene como 

objetivo establecer las disposiciones para la delimitación, protección y uso 

sostenible de la zona costera y su zona de protección, conforme a los 

principios del manejo integrado de la misma(CE,2000). 

4- Acciones de la implementación del Plan de Estado para el 

enfrentamiento al Cambio Climático, Tarea Vida.  

5-  Evaluación de los impactos de la actividad humana más repetidos 

sobre las dunas del territorio son la pérdida de vegetación natural, la 

compactación de la arena y los cambios morfológicos del perfil natural de las 

mismas.  

6- Monitoreo de la temporada ciclónica y el período lluvioso de las 

afectaciones de origen natural, tras fuertes lluvias, penetración del mar y 

fuertes vientos.  

7- Estrategia territorial por el proyecto de rehabilitación de dunas costeras 

en los sectores de playas. 

8- Reforestación de las dunas con especies nativas o autónomas del 

entorno que se adaptan al ecosistema dunar. 

9- Monitoreos de playas y los procesos de la dinámica costera con los 

investigadores de los centros de investigación. 

10-  Realización de estudio ambientales en los ecosistemas frágiles e 

incorporación de proyectos dando soluciones sus problemáticas. 
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11-  Multimedia didáctica interactiva del Gran Humedal del Norte de Ciego 

de Ávila. 

12- Curso de Capacitación. 

CONCLUSIONES 

 La caracterización de los ecosistemas frágiles, permitió visualizar los 

principales escenarios del cambio climático hasta el 2030.  

 Los PVR son una herramienta para la toma de decisiones ante los 

impactos del cambio climático.   

 El plan de acción para el manejo de ecosistemas frágiles, posibilitó 

implementaciones acciones enmarcadas en el Destino Turístico Jardines 

del Rey en la Tarea Vida. 
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México, 2024 

RESUMEN 

La escala local, es el espacio de lo cotidiano, donde comienza la gobernanza para 

actuar ante la gestión municipal y transformar la condición de “consumidores de 

desarrollo” por la de “productores de desarrollo”. La gestión municipal tiene como 

primer objetivo el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, 

caracterizar sus dimensiones, económica, social, ambiental y política aplicando la 

ciencia e innovación. Desde los sistemas de gobierno en el contexto actual, se ha 

evidenciado la necesidad de que esos métodos y estilos adecuados se construyan 

a través del diseño colectivo de acuerdo a las potencialidades de la localidad, 

mediante líneas estratégicas y sectores priorizados, para lograr una herramienta de 

trabajo a la toma de decisiones a la administración local como la Estrategia 

Municipal de Desarrollo, que serviría de elemento de continuidad  al trabajo gestado, 

con la aplicación de la tecnología que permite organizar e integrar sus criterios, 

identificando la ruta a seguir para establecer los proyectos y acciones a 

desencadenar para un desarrollo local sostenible. 

Palabras Clave: Gobernanza, estrategia, dimensiones, ciencia, innovación. 

Abstract 

The local scale is the space of everyday life, where governance begins to act before 

municipal management and transform the condition of "consumers of development" 

by that of "producers of development". Municipal management has as its first 

objective the improvement of the living conditions of the population, characterizing 

its economic, social, environmental and political dimensions by applying science and 

innovation. From the government systems in the current context, it has become 

evident that these methods and appropriate styles are built through collective design 

according to the potential of the locality, through strategic lines and prioritized 

sectors, to achieve a tool for work to decision-making to the local administration such 

as the Municipal Development Strategy, which would serve as an element of 

continuity to the work gestated, with the application of technology that allows 
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organizing and integrating its criteria, identifying the route to follow to establish the 

projects and actions to trigger for sustainable local development.  

Keywords: Governance, strategy, dimensions, science, innovation. 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El municipio, precisamente porque en el municipio comienza el espacio de lo 

cotidiano, de las relaciones interpersonales, de la diversidad; donde se produce la 

vida y donde se alcanzan o no los niveles de satisfacción de individuos y grupos. 

Su evolución, en un sentido o en otro, impacta de manera determinante a la 

población que, en primera instancia, es habitante de ese espacio. (Guzón, 2007) 

El municipio puede, y debe, convertirse en figura activa e interdependiente dentro 

del Sistema de Planificación de la Economía para su gestión municipal y también 

para la redistribución nacional, para ello debe transformar la condición de 

“consumidores de desarrollo” por la de “productores de desarrollo”. La gestión 

municipal tiene como primer objetivo el mejoramiento de las condiciones de vida de 

la población, por lo que debe caracterizarse por la agilidad, la flexibilidad, la 

articulación y la capacidad de cohesionar. De cara al contexto actual, se ha 

evidenciado la necesidad de que esos métodos y estilos adecuados se construyan 

a través del diseño colectivo de un proyecto común (entendido este último como 

“valorización, extensión y aprovechamiento de todas las posibilidades internas 

guardando la armonía del conjunto” expresado en la Estrategia Municipal de 

Desarrollo, que serviría de elemento de continuidad como herramienta que les 

permita organizar e integrar sus criterios, identificando el camino de un proceso de 

desarrollo gestado desde y para el propio municipio. 

El desarrollo sostenible puede entenderse en ocasiones como intento de popularizar 

una frase afortunada, o bien la de conciliar intereses contrapuestos. Cada vez se 

lee y escucha más lo de “piensa globalmente y actúa localmente”, pero seguimos 
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con la imprecisión del significado real de los conceptos utilizados para tener un 

desarrollo soportable, viable y duradero. (Álvarez, 2009) 

 Con el término sostenible se define no sólo el desarrollo de lo ecológico, sino el de 

las propias sociedades humanas. Las actuaciones políticas y la asunción e interés 

por los propios implicados desde una perspectiva individual y como comunidad, 

resultan especialmente importantes. El desarrollo sostenible sólo es posible si la 

demografía y el sistema económico evolucionan en armonía con el potencial natural 

- productivo del sistema por lo que en este caso se tendrán en cuenta para la 

evaluación tres dimensiones: la económica, la social y la natural – ambiental. 

La esencia del resultado es aportar al gobierno municipal una herramienta científica 

que le permita organizar e integrar sus criterios, identificando el camino para un 

proceso de desarrollo sostenible partiendo de sus particularidades territoriales con 

ciencia e innovación como instrumento de trabajo para la gobernanza local. 

Objetivo general  

Fortalecer la gobernanza con ciencia e innovación conectados al desarrollo local 

sostenible, proyectadas con metas y acciones hasta el 2030.  

II. METODOLOGÍA 

1. Estrategia de Desarrollo Local del municipio: 

La Estrategia de Desarrollo Local (EDL) es liderada por los grupos de acción local, 

llevado a cabo mediante áreas integradas, multisectoriales tomando en 

consideración las necesidades y el potencial local, implicando activamente una 

muestra representativa de la comunidad local en la gestión de su propio desarrollo. 

La EDL es necesaria porque crea una visión común, un vínculo de compromiso, 

conciliando opiniones divergentes a través del diálogo y el consenso, proceso 

continuo y flexible donde se van incorporando actores, enfoques, decisiones y 

soluciones, destaca y activa los valores propios, resaltando la singularidad, focaliza 

lo esencial, evitando la dispersión, genera escenarios y oportunidades de 

participación, actuar como PROGRAMA y eludir la “lluvia de proyectos”, producir 

SINERGIAS: más y mejores impactos, garantizar PERTINENCIA, EFICACIA Y 

ÉXITO, determinar debilidades que deban y puedan ser mitigadas o solucionadas, 

establecer fortalezas, recursos endógenos en que afincarse para identificar y 
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formular proyectos de desarrollo económicos capaces de autofinanciarse, generar 

ingresos que posibiliten la sustitución efectiva de importaciones, especialmente 

alimentos y obtener ganancias que se destinen en beneficio local, como 

complemento de las estrategias productivas del país.  

2. Plan de Ciencia e Innovación: realizar estudio, revisión e implementación de los 

postulados teóricos, metodológicos y prácticos que establece el modelo de gestión. 

Definir algunos elementos conceptuales. Disponer de un Sistema de Trabajo, 

dirigido a fortalecer la conexión entre conocimiento, innovación y desarrollo 

vinculada a la gestión gubernamental con énfasis en el nivel local para avanzar en 

el desarrollo de las localidades. 

La ciencia es el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados 

obtenidos mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y de 

experimentación en ámbitos específicos, de los cuales se generan preguntas, se 

construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y 

esquemas metódicamente organizados. 

Innovación. Es el rompimiento en tiempo y espacio de un proceso, producto o 

servicio, que se presenta con una nueva cualidad incremental o radical y que es 

aceptado por el cliente. Su impacto puede ser económico, social o ambiental. 
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 la innovación será una realidad cuando lo pensado se aplique a escalas “más 

integradoras, más amplias en todo el país”, con resultados concretos en el 

bienestar de la población. Se destaca el valor de los municipios como 

escenarios donde se deciden muchos de los cambios que el país está 

necesitando e hizo referencia a la importancia de potenciar los sistemas 

productivos locales. 

Fuente. Elaboración propia, 2022 

La estrategia de desarrollo local es desarrollada por la Universidad Máximo Gómez 

Báez, específicamente por el claustro de profesores del Centro Universitario 

Municipal de Morón el cual pertenece a esta Universidad, el gobierno es el 

encargado de la estrategia que es una herramienta de trabajo de gobernanza local, 

con proyección hasta el 2030 con todos los programas y proyectos del municipio, 

así como los indicadores que miden su implementación, además intervienen todas 

las empresas, entidades y actores económicos del territorio que aportarán al 

desarrollo económico con una mirada sostenible. 

1. Decreto 33. Para la gestión estratégica del desarrollo territorial, regula lo 

relativo a la implementación de las estrategias de desarrollo territorial y la gestión 

de los proyectos de desarrollo local, con el objetivo de impulsar el desarrollo 

territorial, en función del aprovechamiento de los recursos y posibilidades locales. 
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2. Plan general de ordenamiento urbano de la ciudad para elevar la 

eficiencia del funcionamiento de la Ciudad y reducir el deterioro ambiental de su 

entorno. El suelo es un recurso finito que no se puede derrochar con la urbanización 

extensiva como se ha venido haciendo en las últimas décadas, por lo que hay que 

mirar hacia la trama urbana actual, descubriendo los potenciales existentes, para 

reducir los costos de las redes técnicas, mejorar las condiciones de vida de la 

población, utilizar los materiales y las técnicas de construcción disponibles en la 

localidad y promover el uso racional del suelo. 

3. Estrategia ambiental territorial: instrumentos de la política ambiental que 

introduce normativas y legislaciones ambientales en el territorio. 

 

III- RESULTADOS 

1. Proyección estratégica hasta el 2030 con ciencia. Aplicando la ciencia, 

innovación y tecnología en armonía con el medio ambiente por un desarrollo local 

sostenible. 

La proyección estratégica representa como el municipio a partir de su vocación 

turística, de bienes y servicio, con su visión, basado en sus líneas estratégicas, con 

un alto potencial científica, aplicando la innovación tecnológica, con una economía 

circular, partiendo de las dimensiones tanto, económica, social, política y ambiental 

puede desarrollarse, mediante la ejecución de los proyectos de desarrollo local.   

2. Observatorio científico tecnológico  

El observatorio científico parte de visualizar mediante un compendio de mapas las 

principales innovaciones del municipio y las principales entidades que mayor 

impacto tienen. Además de desarrollar   eventos, ferias y actividades con la 

presencia de los actores económicos, que son aquellos que desarrollan la actividad 

por cuenta propia, gestores de proyectos y Mypimes que potencia el desarrollo local. 

Participan, además, las universidades, empresas, centro científicos y empresas de 
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acuerdo a sus potencialidades, se realizan programas de formación y existe un 

Consejo Técnico Asesor que es el que avalúa los problemas y soluciones, donde 

se le presenta al representante del Gobierno o Intendente del municipio. 

3. Articulación de las capacidades locales y globales con enfoque sostenible. 

4. Interacción entre los decisores, y el sector científico para desarrollar 

actividades locales.  

5. Aplicación de las políticas de ciencia, e innovación para incrementar la 

producción y la eficiencia económica a escala local.  

6. Fortalecimiento del papel de gobierno y el sistema de trabajo a nivel local 

para impulsar la aplicación de la ciencia, la innovación con la aplicación de 

tecnologías en los sectores priorizados de la localidad. 

7. Estrategia de desarrollo territorial con sus principales líneas estratégicas 

correspondiente con las potencialidades de la localidad.  

8. Incremento de los proyectos de desarrollo local siendo el Centro Universitario 

Municipal el protagonista en los estudios de factibilidad económica y rector en la 

coordinación y revisión de estos proyectos que con ciencia e innovación impactan 

en el desarrollo científico - tecnológico.  

9. Herramienta científica mediante el compendio de normativas ambientales  

que gestiona un proceso de desarrollo sostenible partiendo de sus particularidades 

territoriales con ciencia e innovación como instrumento de trabajo para la 

gobernanza ambiental a escala local. 

10.  Creación de círculos de interés, sociedades científicas, Catedra del Adulto 

Mayor, fincas universitarias, ferias expositivas, sinergias entre proyectos que 

potencian el desarrollo local sostenible con ciencia e innovación. 

11. Libro. Elementos para una Estrategia de Desarrollo Local Sostenible. 

 

CONCLUSIONES 
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• La implementación de esta Estrategia nos conducirá estar en condiciones 

más favorables para los análisis desde la gestión de Gobierno, con la introducción 

de resultados científicos.  

• La estrategia como herramienta de trabajo para el desarrollo socioeconómico 

del territorio propiciará aprovechar oportunidades que se deriven del 

comportamiento solidario en un ambiente de trabajo creativo que favorezca la 

implementación de las acciones y cumplimiento de las mismas hacia un entorno 

próspero y sostenible del municipio. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Álvarez, Miguel A. (2009), Patrimonio, Cultura y Paisaje, recursos para una 

economía sostenible. Revista Ambienta, No. 88, septiembre 2009 (NMA). 

2. Guzón, Ada. (2006), Desarrollo Local en Cuba. Retos y perspectivas. 

Editorial Academia, 359 pág. 

3. Lineamientos de la Polìtica Económica y Social del Partido y la Revolución, 

VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. (2011). La Habana, Cuba: Editora 

Polìtica . Página 38 

4. Estrategia para impulsar la economía y enfrentar la crisis mundial provocada 

por la COVID-19 (julio de 2020). 

5. Elementos metodológicos para la elaboración del programa integral de 

aseguramiento del desarrollo estratégico hasta el 2030 con la ciencia, la tecnología 

y la innovación en Cuba.2020 

 

ANEXO I 



 

89 
 

 

 

ANEXO II 

 



 

90 
 

 

 

 

 

 

SUSTENTABILIDAD DEL BOSQUE PROTECTOR “CASCADA DE PEGUCHE”, 
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RESUMEN 
 

Este trabajo investigativo tuvo como propósito elaborar y ejecutar un Plan de Manejo Ambiental 
y generar alternativas de turismo sostenible, en el Bosque  Protector “Cascada de Peguche”, en 
la comunidad indígena Fakcha LLakta-Otavalo. Un lugar de importancia cultural, histórica y 
natural en total abandono y destrucción por el inadecuado manejo socioambiental. Se realizó el 
diagnóstico de los potenciales interpretativos; inventario de flora y fauna del bosque; estudio del 
visitante y socioeconómico de la comunidad local; análisis del sistema hidrológico y suelos, y la 
elaboración de programas ambientales a través de la investigación-acción participativa,  
documental y bibliográfico fundamentado en la investigación etnográfica; entrevistas a adultos 
mayores hombres y mujeres del sector, encuestas a visitantes de Otavalo, guías de 
observación, talleres educativo-ambientales y convenios con Ministerios del Ambiente y 
Turismo. El Plan permitió la declaratoria de “Bosque y Vegetación Protectores”, ejecución de 9 
programas de manejo ambiental, afluencia de turistas-132 países (48.000 visitantes/año). Este 
proyecto es un modelo de emprendimientos ecoturísticos comunitarios sustentables de 
Imbabura y el país.  
Palabras clave: Manejo sustentable, bosque protector, comunidad, investigación-acción. 

ABSTRACT  
This research work was aimed to develop and implement an Environmental Management 
Plan and generate alternatives for sustainable tourism in protected forest "Peguche 
Waterfall" in the indigenous community Fakcha LLakta-Otavalo. A place of cultural, historical 
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and natural significance in completely abandoned and destruction by inadequate social and 
environmental management. Interpretive diagnostic potential was performed; inventory of 
flora and fauna of the forest; socioeconomic study of visitor and local community; analysis 
of soil and water system, and the development of environmental programs. Action research, 
field study, based on documentary and bibliographic applied ethnographic research; 
interviews with older adults men and women in the sector, Otavalo visitor surveys, 
observation guides, educational and environmental workshops and partnerships with 
Ministries of Environment and Tourism. The Plan allowed the declaration of "Forest and 
Vegetation Cover", execution of 9 environmental management programs, touristed-132 
countries (48.000 visitors / year). This project is a model of sustainable community 
ecotourism ventures Imbabura and country. 
 
Keywords: sustainable management, forest protection, community action research. 
 

Introducción  

Los ecosistemas boscosos y la identidad cultural de los pueblos andinos del Ecuador, 

constituyen un patrimonio natural y cultural importante para la economía de la población 

local a través del ecoturismo, mediante la Educación Ambiental (E.A), que conlleva 

acciones concretas de investigación-acción participativa de los propios actores. Estudios 

realizados en la Región Andina del país sobre E.A a nivel comunitario y formal, señalan que 

en los últimos años debido a la actual crisis ambiental a nivel global, especialmente por 

causas antropogénicas, han ocasionado desequilibrios de los ecosistemas, afectando 

territorios indígenas ancestrales que comparten y compiten por los recursos silvestres 

(López, 2003). Por estas razones los recursos del bosque han disminuido, mientras que la 

población dependiente continua en aumento (Mena & Cueva, 2001), como ocurre en 

Imbabura-Otavalo, donde la principal amenaza es la escasa conciencia ambiental y la 

pérdida de bosques nativos.  

 

En este trabajo se presentan los resultados de la aplicación de la investigación-acción 

basada en la E.A como la alternativa para el cambio de actitud y comportamiento 

responsable, crítico y reflexivo, frente a los recursos naturales y culturales del Bosque 

Protector “Cascada de Peguche” en la provincia de Imbabura, cantón Otavalo. Un sitio ideal 

para la realización del ecoturismo comunitario y la práctica educativa ambiental a los 
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pobladores y visitantes a través de la ejecución participativa de un plan de manejo ambiental 

sustentable. 

 

Planteamiento del problema (retirar) 

El planteamiento del problema se basa en el inadecuado manejo ambiental y sustentable 

del Bosque Protector “Cascada de Peguche”, ocasionaba la pérdida de valiosos recursos 

naturales, culturales e históricos del sector.  

Esto permitió plantear los siguientes objetivos: 1. Realizar un estudio socioeconómico de la 

comunidad, el potencial interpretativo-ambiental y cultural y tipología del visitante de la 

provincia. 2. Realizar un inventario de flora y fauna. 3. Elaboración y ejecución del plan de 

manejo ambiental (programas y proyectos participativos) con el método de la investigación-

acción y E.A, para declaratoria de bosque protector y la sostenibilidad del proyecto, así 

como el empoderamiento de la comunidad en el manejo de este patrimonio natural.  

 

La hipótesis de trabajo fue: la aplicación de la investigación-acción con enfoque educativo 

ambiental logra la trasformación progresiva socio-ambiental y sustentable de la comunidad 

Fakcha LLakta y el área natural, manteniendo el interés permanente de la comunidad, en 

razón de que el abandono del bosque se debió a la escasa conciencia ambiental. 

 

Área de estudio (Retirar) 

La zona de intervención o área de estudio de la presente investigación es la comunidad 

indígena Faccha LLacta ubicada en el cantón Otavalo, provincia de Imbabura. El área 

comprende 40 hás, declarada como “Bosque y Vegetación Protectores”  por el Ministerio 

del Ambiente; de las cuales, 25 hás son de bosque exótico (recuperado con especies 

nativas), las 15 has restantes pertenecen a lotes de vivienda de la comunidad mencionada.  

 

Antiguamente el área de estudio fue parte de la hacienda Peguche, de propiedad de privada 

y, adquirida en compra- venta por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), hoy Ministerio 

de la Vivienda y luego vendida en lotes de 300m2 a los miembros de la comunidad en el 

año 1980 (Trujillo y Lomas, 2014). Esta hacienda antiguamente fue uno de los primeros 
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obrajes de 1622, denominados “Obraje de San José de Peguche” (Rueda, 1988). Además, 

en este lugar se encuentran importantes vestigios como piscinas y cuevas históricas, un 

reloj solar y batanes. También la cascada siempre ha sido considera un “sitio sagrado” por 

yachags y chamanes que purifican su espíritu para iniciar las fiestas indígenas como el Inti-

raymi (fiesta del soslticio-junio) Paukaraimy (fiesta del florecimiento del maíz-marzo).   

 

El trabajo investigativo se realizó durante el período de 1999 al 2005, en razón de que la 

investigación-acción requiere de procesos continuos de transformación social para obtener 

resultados constantes de cada planificación, con lo cual se obtuvo el posicionamiento del 

área natural por parte de la comunidad mediante el ecoturismo, la E.A logrando una mayor 

conciencia educativa-ambiental de habitantes y visitantes. 

 

Metodología   

Se revisó literatura especializada sobre historia de la zona (Ilustre Municipio de Otavalo, 

1994). El acercamiento a la comunidad mediante reuniones constantes para lograr el 

compromiso de participación, la valoración de sus recursos naturales y culturales, la 

confianza y empatía con los investigadores a fin de obtener la información suficiente, por lo 

que esta investigación es de tipo cualitativa, con enfoque etnográfico (grupo específico de 

estudio) y el método de investigación-acción participante o comunitaria, por lo cual se utilizó 

la entrevista en profundidad, mediante un cuestionario semi estructurado, que se aplicó a 

informantes claves de la comunidad local, como líderes comunitarios jóvenes hombres y 

mujeres a fin de conocer la historia de la comunidad y del sector, como también el diálogo 

de saberes ´compartido durante varias reuniones los fines de semana y en forma familiar. 

Para el estudio socioeconómico se aplicó un cuestionario estructurados a cada jefe y jefa 

de familia; el perfil de visitante también requirió de un instrumento que se aplicó mediante 

una encuesta durante los fines de semana en Otavalo (meses de mayor afluencia de 

visitantes-junio y septiembre), sector “plaza de ponchos” (mercado artesanal mundial).  La 

participación de los actores sociales fue importante durante todo el proceso de 



 

95 
 

investigación-acción del pan de manejo ambiental. Igualmente, los adultos mayores en 

cuanto a historias, leyendas, oralidad, bienes patrimoniales culturales existentes y el estudio 

etnobotánico. El inventario de flora se realizó mediante el método de transectos lineales, 3 

transectos de 50m x 2m,  ubicados al azar (Gentry, 1982), marcados con una cuerda, 

identificados con cinta de marcaje y georeferenciados con un GPS. En cada transecto se 

identificaron, midieron, tabularon y documentaron todos los árboles con un diámetro igual 

o superior a 20 cm, medido a 1,3 m a la altura del pecho (DAP), en su mayoría eucaliptos 

(Eucalyptus globulus), y pocas especies herbáceas, arbustivas (Lamprech, 1991). Para el 

estudio de fauna, se utilizó redes de neblina ubicadas en zonas de mayor tránsito de aves, 

grabadora de sonidos y canticos, huellas y excretas de animales. La participación de los 

nativos (adultos mayores) fue importante al proporcionar los nombres comunes de las 

especies de flora y fauna en su propio idioma.  

Para elaborar el Plan de Manejo Ambiental, se realizaron talleres permanentes de  

planificación y aplicación de la investigación-acción comunitaria y reuniones-conversatorios 

constantes de concienciación socio-ambiental. Ante lo cual requirió la obtención de la vida 

jurídica de la comunidad en la figura de “Comité de Desarrollo Comunitario”, para que la 

comunidad haya sido tomada en consideración a nivel institucional y de entidades estatales; 

hoy constituye la denominación de “Comuna” por su empoderamiento del proyecto y manejo 

de toda el área natural. La ejecución del plan se realizó mediante “mingas comunitarias” los 

días lunes, considerado “día de descanso para las comunidades indígenas”. También 

existió la participación de varias instituciones educativas del cantón Otavalo y la provincia 

a quienes se les capacitó en E. A con ayuda del Programa de las Naciones Unidas, fondos  

semilla. 

Una de las características importantes del método etnográfico y la técnica de la observación 

participante es la empatía (Calvo, 1992) entre los actores sociales e investigadores para 

insertarse como un miembro más de la familia indígena, siguiendo este precepto, posibilitó 

la convivencia durante varios años con la comunidad, generando la confianza y 
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colaboración recíprocas, así como la persistencia y paciencia para un trabajo compartido 

con una comunidad de identidad cultural diferente. 

Resultados y discusión (separar en dos secciones resultados y luego discusión) 

Como resultados del proyecto, además de los estudios respectivos fueron los siguientes: 

recuperación de la biodiversidad-reforestación con especies nativas de 15 hectáreas de 

área degradada, construcción del sendero interpretativo “Manto Blanco”, un centro de 

interpretación, saneamiento ambiental, un jardín etnobotánico, un centro artesanal, jardines 

ornamentales, parqueaderos e infraestructura turística básica y servicios básicos. El rescate 

de sitios sagrados (reloj solar, piscina histórica,), concienciación ambiental en la mayoría 

de pobladores, emprendimientos turísticos familiares y comunitarios, bajo índice de 

migración, servicios de guardaparques y guías nativos, el Bosque Protector “Cascada de 

Peguche” convertida en el ícono del ecoturismo a nivel nacional e internacional con la 

ejecución del plan de manejo ambiental, comprendido en 9 programas sustentables. 

Aspectos socioeconómicos 

Tabla   1.  Línea de Base: recursos naturales, actividades productivas, situación social, 
familias beneficiarias, actuales propuestas y convenios. 

Unidad Ambiental Características Descripción 

1. Recursos Naturales 

Agua 

 

Suelo 

 

Flora  

 

Fauna 

Paisaje 

 

Dulce, semidura 

(vertedero). 

Vertientes termo-

minerales 

Clase II, Mollisol y 

Umbreot, topografía 

irregular 

Exótica, escasa, bosque 

secundario muy alterado 

Muy escasa 

Paisaje cultural-natural 

- Regadío y de consumo humano 
(entubada). 

- Cascadas rituales, piscina 
histórica 

  
- Agrícola en proceso erosivo 
 

- Eucalipto, especies 
etnobotánicas. 

 

- Mamíferos pequeños, anfibios y 
aves 

 - Bosque antiguo (eucaliptos), 

cuevas y , piscina históricas, reloj 

solar, artesanías. 
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2. Producción  

Agrícola 

Forestal 

 

Pecuaria  

Artesanal 

Recursos recreativos  

 

Cereales de consumo 

familiar  

Especies maderables y 

forrajeras 

Ganado  

Tejidos 

Turismo  

 
- Maíz, fréjol, habas, arveja. 
- Leña, construcción,  pastoreo  
 

- Vacuno, lanar, porcino, aves de 
corral 

- Hamacas, pantalones, gorros, 
sacos, manillas, camisas. 

- Cascadas, bosque, cultura, 
etnia. 

3. Situación Social Hombres y mujeres 200% niños, 50 % jóvenes, 35% 
adultos, 5% adultos mayores  
Estudiantes, empleados 
ocasionales, artesanos, líderes 
comunitarios, grupos de música 
folclórica. 

Organizaciones 
existentes 
 
 
 
 
Empleos generados 
 
 
 
Conflictos socio-
ambientales. 
 
 
 
Obras de infraestructura 
y Educación Ambiental 
(financiamiento). 
 

- Fundación Ecuatoriana 
de Desarrollo Social 
“FUNEDES”. 
- Fundación Alemana 
 
 Hombres y mujeres (H y 
M) 

- Investigación social, ambiental y 
turística. 
 
- Actividad educativa  
 
Directos: 12 jóvenes, (H y M), 10 
adultos (H y M)  
Indirectos: 5 comunidades 
aledañas, 732 familias 

Municipio, gobierno 
parroquial.   
Posesionarios legales 

Manejo del Bosque Protector, 
tenencia de la tierra 
Más de 20 años posicionados en el 
bosque protector (comunidad 
Faccha Llacta) 

Salubridad, higiene, 
servicios básicos y 
comunales  
 
Caminos de herradura 
(senderos). 
 

- servicios básicos (agua tratada, 
teléfono, luz pública, 
saneamiento ambiental)  

- Planos arquitectónicos, calzada 
del sendero, cunetas, graderíos, 
drenaje, muros secos. 

- Reforestación, capacitación 
ambiental,  

- Programa de 
Educación Ambiental 
con el PPD 

agroforestería, viveros, jardines 
etnobotánicos, centro del visitante. 
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Suscripción de 
convenios 
interinstitucionales  

- Gobiernos locales, 
provinciales, 
Ministerios, BID, 
PNUD-PPD  

- CON-NOR, Gobierno 
Provincial, Junta Parroquial, 
CEPCU, Ministerio de Turismo, 
del Ambiente, Inclusión 
Económica MIES, Embajada del 
Japón. 

Fuente: Investigación de campo FUNEDES (2012) 

Los resultados permiten determinar la existencia de un sinnúmero de factores tanto 

ambientales, económicos, sociales, culturales y alianzas para el mejoramiento de la calidad 

de vida de las comunidades indígenas. Como se puede evidenciar, estos recursos son el 

ingrediente fundamentales para el desarrollo socioeconómico del sector y sus pobladores, 

quienes siempre permanecieron en la incertidumbre de un desarrollo humano acorde con 

su identidad cultural, sus recursos presentes y sus capacidades productivas. 

Por tanto, la implementación de la investigación-acción y la Educación Ambiental permitió 

un manejo responsable en términos educativo-ambientales del área natural, hoy convertida 

en un centro de turismo comunitario sustentable más visitada de la provincia, el país y a 

nivel internacional, en donde los visitantes enriquecen sus conocimientos a través del 

sinnúmero de actividades de conservación implementadas. 

Suelos. 

Relieve.- El área  que ocupa la Cascada de Peguche se caracteriza por su topografía irregular, 

constituida por laderas de Rey Loma al Sur, Loma Grande de Pucará al Norte y el pequeño 

Valle que se extiende a los dos márgenes del Río Jatunyacu. 

El relieve colinado, a severamente ondulado, con una pendiente de 12º a 30º, cuya limitación 

es buena para trabajos de mecanización. La estructura de los suelos es ausente de piedras, por 

lo que no existe dificultad para la labor agrícola y el regadío. 

Según el Mapa de Suelos por Regionalización, editado por el PRONAREG (Programa Nacional 

de Regionalización Agraria, 1998), el área de la Cascada de Peguche, se encuentra dentro de 

los suelos H, que corresponde al Mollisol y Umbreot, con las siguientes características: suelos 

negros, profundos, franco a arenosos, derivados de materiales piroclásticos con menos de 30% 

de arcilla en el primer metro, saturación de bases mayor al 50%; en áreas húmedas contiene 
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más del 30% de materia orgánica, pH ligeramente ácido de 5,5 a 6,5, pH de ácido Clorhídrico 

menos de 6,0; régimen de humedad único; Clasificación Hapludolls, Sigla H3. 

 

Uso actual.- el suelo del bosque y vegetación protectores, se encuentra cubierto aunque en 

menor proporción, de una variedad de especies vegetales y un bosque antiguo de eucalipto 

(Eucalyptus globulus) sembrado desde 1861en el tiempo de García Moreno, uno de los 

presidentes del Ecuador; en la parte baja de la cascada, se ubican los lotes de la comunidad 

Faccha Llacta, observándose sembríos de maíz y fréjol. Las áreas verdes se encontraban 

invadidas por el pastoreo incontrolado de ganado vacuno y lanar y la parte sur del bosque en 

proceso de desertificación, en la actualidad se encuentran reforestadas y recuperada su 

cobertura vegetal. 

 

Uso potencial del suelo con zonificación 

Basado en la Metodología para la determinación de la capacidad de uso de las tierras (Bolaños, 

1991), establece que el sector de la Cascada de Peguche, los suelos corresponden a la Clase 

II, tierras con leves limitaciones que solas o combinadas reducen la posibilidad de elección de 

actividades o se incrementan los costos de producción debido a la necesidad de usar prácticas 

de manejo y conservación de suelos. 

Las limitaciones que presentan son: relieve ligeramente ondulado, erosión sufrida leve, suelos 

profundos, texturas moderadamente finas o moderadamente gruesas en el subsuelo, 

ligeramente pedregosos, fertilidad media, toxicidad y salinidad leves, drenaje moderadamente 

excesivo o moderadamente lento, riesgo de inundación leve, zona de vida seca muy húmeda, 

con período seco fuerte o ausente, y condición de neblina y  viento moderada, el uso de la 

maquinaria agrícola se hace fácil al igual que el riego. Son suelos negros profundos de textura 

limosa con presencia de arena muy fina, discontinuidad textural en el perfil. 

Los suelos tienen ciertas limitaciones ante la actividad agrícola, se degradan fácilmente ante la 

ausencia de vegetación arbórea, permiten el desarrollo de cualquier actividad, incluyendo la 

producción de cultivos anuales, como pastos, trigo, maíz, hortalizas, tubérculos y otros 

productos. 

 

Hidrología 
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Descripción de la red hidrográfica 

En 1988 el ex –INERHI (Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos) define a la Cascada 

dentro de la zona de influencia del Río Jatunyacu, producto de una fuga del caudal del Lago 

San Pablo (FUNEDES, 2000). 

Los ríos que atraviesan la ciudad de Otavalo y parte del territorio del cantón son: El tejar, que 

tiene su origen en el desaguadero de la Laguna Caricocha, llamado “Punguyacu”, el Río Itambi 

y el Machángara, arterias fluviales que fertilizan el cantón agrícola; este último nace en las 

estribaciones del Río Mojanda en los repliegues de Bellavista, junto al Río Tejar, a la altura de 

las fincas familiares forman el Río Blanco, el que sigue su curso por las estribaciones de la 

cordillera occidental hacia el mar. 

Al respecto, GAD  (2005) señala que el Río Peguche, desaguadero del Lago San Pablo, forma 

la impresionante Cascada de Peguche y en su curso da origen al Río Jatunyacu y otros 

riachuelos que se reúnen en Cotama y afluyen al Río Blanco. Este a su vez tiene su origen en 

los páramos de Inguincho, Sigsicunga, Pisambo y Achupallas, afluye a él, el Río Pastabí 

(Quinchinche), se une al Jatunyacu y toma la denominación de Río Ambi. 

Los ríos Otavaleños no son caudalosos, la alta contaminación hace que pierdan su encanto 

natural y a futuro sean totalmente cubiertos para aprovechar su terreno en función urbanística.  

 
Vegetación 
Descripción de las asociaciones vegetales  

Según Trujillo y Lomas (2014) el área de la Cascada de Peguche presenta un dosel claro 

con especies de eucalipto (Eucalyptus globulus) de hasta 40m. de altura, en el subdosel se 

encuentran especies en crecimiento por el proceso de reforestación y, el estrato inferior con 

presencia de asociaciones herbáceas. 

Esta zona de vida (bosque húmedo montano bhm) constituye el medio ambiental de una 

variedad de herbáceas, arbustos y árboles de valor etnobotánico (Tabla 2), que según  De 

la Torre, et, al 2008), el estudio de uso de las especies forestales ha permitido para muchos 

países obtener importante información que ha sido utilizada en farmacología, cuyos 

principios activos están además presentes en resinas, látex y otros exudados vegetales.  
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Tabla 2.  Especies de flora y sus diferentes usos por las comunidades indígenas de Peguche 
y Otavalo. 
 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 
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Plantas alimenticias  
Yuyito 
Sanpu 
Berros 
Taxo de castilla 
Paicu 
Mora amarilla  
Uvilla 
Nigua o manzanita 
Tzimbalo 
Capulí 
 
Plantas medicinales 
Matico 
Ataco 
Sauco 
Botoncillo 
Ñaccha sisa 
Diente de león 
Chichicara 
Cuchimalva 
Llantén 
Tifu (tipo) 
Ortiga común 
Cola de caballo 
Salve real 
Iguilán  
Acedera 
Lengua de vaca 
Iso (Izu) 
Verbena 
Lechero (phinlluc) 
 

 
Senecio vulgaris L. 
Cucurbita pepo L. 
Nasturtium officinale R.Br. 
Passiflora mixta L.f. 
Chenopodium ambrosioides  
Rubus sp. 
Physalis peruviana L. 
Disterigma empetrifolium 
Solanum caripense Humb. 
Prunus serótina Ehrh 
 
 
Eupatorium glutinosum. 
Amaranthus caudatus  
Cestrun macrophyllum 
Spilanthes mutisii 
Bidens andicola Kunth. 
Taraxacum officinale Weber 
Lepidium chichicara Desv. 
Malva campestris L. 
Plantago major L. 
Bistropogon mollis Kunth 
Urtica urens 
Equisetum bogotensi Kunth 
Salve officinalis L. 
Monnina obtusifolia Kunth 
Rumex acetocella 
Rumex crispus L. 
Dalea mutisii Kunth.. 
Verbena litoralis Kunth 
Euphorbia latazi 
 

 
Asteraceae 
Cucurbitaceae 
Brasicaceae 
Passifloraceae 
Chenopodiaceae 
Rosaceae 
Solanaceae 
Ericaceae 
Solanaceae 
Rosaceae 
 
 
Asteraceae 
Amaranthaceae 
Solanaceae 
Asteraceae 
Asteraceae 
Asteraceae 
Brassicaceae 
Malvaceae 
Plantaginaceae 
Lamiaceae 
Urticaceae 
Equisetaceae 
Lamiaceae 
Polygalaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Papilionaceae 
Verbenaceae 
Euphorbiaceae 
 

Fuente: Trabajo de campo Funedes (2002) 

Es indudable la diversidad de especies de flora perteneciente a bosque secundario, aunque 

también se evidencia la presencia de flora nativa, que es indispensable dentro de la 

medicina tradicional o natural, ya que estas comunidades por su etnia e historia mantienen 

latente la cosmovisión de lo místico dentro del bienestar de su espíritu, cuerpo y mente. 

Por tanto, es necesario aprender a conservar estas especies y contribuir a la multiplicación 

de las mismas, con lo que se estaría asegurando por muchos años la prevalencia de estas 
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especies de gran valor dentro de las costumbres y tradiciones indígenas y mantener la 

característica de Ecuador como "país megadiverso". 

 Fauna 

Se elaboró una lista de especies, en base a registros de campo obtenidos a partir de censos 

a lo largo de los senderos existentes y observación ad libitum (medidas complementarias 

para conocer al animal y su comportamiento). En cuanto a mamíferos se encontró raposas 

(Marmosa robinsoni) y aves del orden Falconiformes, Columbiformes, Stringiformes y 

Passeriformes. Se pudo observar escasa presencia de especies de fauna, principalmente 

por la degradación del área. 

Potenciales interpretativos del Bosque Protector 

Gráfico 1. Importancia de Recursos Historico-Etnico-Culturales  por la comunidad Faccha 

LLacta 

 

Los recursos histórico-étnico y culturales son de gran valor para el desarrollo del ecoturismo 

sustentable del sector, además los pobladores dan importancia a los obrajes en un 46%, al 

recordar a los batanes como el lugar donde trabajaban los antiguos aborígenes; a 

continuación se encuentra el reloj solar o calendario agrícola en un 25%, cuya arquitectura 

fue construida en roca volcánica que según testimonios de historiadores (Echeverría, 1999) 

pertenece en la época preincásica y constituyó un templo de adoración al sol, pero según 

Puente histórico
16%

Casa de los 
obrajes

47%

Molino
6%

Reloj solar 
25%

Cuevas
4%

Piedra musical
2%
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versiones de los pobladores constituía un centro de castigo a los esclavos rebeldes, así 

como también un lugar para molienda de granos. A continuación el puente histórico-

colonial, ocupa el tercer lugar (16%) en importancia para la comunidad, se trata de una 

estructura de roca labrada en forma rectangular, que en tiempos de los caciques constituyó 

el sistema vial que articulaba a los pueblos Caranquis con los Quitus, y el lugar de paso 

para el libertador Simón Bolívar hacia la ciudad de Ibarra y enfrentar la batalla del 17 de 

julio de 1823 (Avilés, 2014). En cuanto al molino, las cuevas y la piedra musical ocupan un 

bajo porcentaje, lo cual determina que los miembros de la comunidad Fakcha Llakta, no le 

otorgaban la importancia necesaria porque estos monumentos históricos se encontraban 

en proceso de deterioro y expuestos a desaparecer. La ejecución oportuna del plan 

ambiental permitió rescatar esta fase histórica muy importante del lugar para dar a conocer 

la etnohistoria y la cultura milenaria de la cascada.  

Lo anterior concuerda con Vázquez (1976), que describe a la casa de los obrajes y demás 

sitios arqueológicos como los componentes indispensables que contribuyen a enriquecer la 

cultura del otavaleño, premisa que ha permitido demostrar su identidad cultural a nivel 

nacional y del mundo, porque el indígena es un incansable embajador de su cultura. 

De acuerdo a este análisis fue imprescindible contemplar dentro del programa de 

interpretación ambiental estos componentes para que el visitante y demás personas 

conozcan y valoren de manera sustentable la riqueza cultural e histórica que encierra el  

bosque protector y se propenda a su difusión y promoción respectiva. 

Perfil de visitante a la Cascada de Peguche 
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Gráfico 2.  Tipo de instrucción educativa de los visitantes al Bosque Protector 

Los datos demuestran que los visitantes a la Cascada, en un 47% son bachilleres, el 25% 

tienen formación superior, el 23% educación básica, lo cual concuerda con el porcentaje de 

datos en cuanto a la edad, mientras que el 5% cuentan con un postgrado, correspondiente 

a visitantes extranjeros. Esto demuestra que la cascada es visitada por gente joven con 

conocimientos básicos y que pueden enriquecer aún más su estatus cultural mediante una 

amplia y constante reflexión acerca de la conservación ambiental con enfoque sustentable 

de este lugar, único en la provincia de Imbabura. 

En tal virtud, la edad de los visitantes y su nivel educativo fueron importantes para el plan de 

manejo ambiental ejecutado, por cuanto permitió diseñar y ejecutar programas y actividades 

durante todo el proceso de la investigación-acción hasta lograr el cambio y transformación, 

mediante la estrategia educativa-ambiental e interpretativa en el bosque protector, al contribuir 

en la conservación natural de los recursos presentes mediante la construcción social de sus 

actores.    

A propósito, Martínez (2002) indica que la investigación-acción permite actividades en donde 

los participantes demuestran compromiso, acción de cambio mediante iniciativas propias y de 

grupo durante la toda la planificación, esta puede ser dentro y fuera del aula. Igualmente, Pérez 

(2012) en cuanto a la participación socioambiental indica que para comprender la problemática 

ecológica y la seguridad ambiental, se debe emprender acciones y la toma de decisiones a nivel 

E. Básica
23%

Bachiller
47%

Superior
25%

Post-grado
5%
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político, económico, cultural para involucrar a todos los actores en el cambio y transformación 

deseada. 

En este mismo orden de ideas Vidal y Moncada (2006) sostienen que al interpretar un recurso 

patrimonial tiene relación directa con la práctica educativa y en el enfoque epistemológico del 

construccionismo.  

Conclusiones y recomendaciones 

El Bosque protector “Cascada de Peguche”, un sitio natural, cultural e histórico convertido 

en un medio y referente de desarrollo sustentable para las comunidades indígenas de 

Imbabura y el país. 

La investigación-acción en educación ambiental a nivel no formal llevada a la práctica, 

permite el cambio actitudinal, el compromiso, la reflexión constante y trasformación 

progresiva de un determinado propósito, como este caso en cuestión, al haber alcanzado 

el desarrollo armónico y sustentable en la comunidad Fakcha LLakta a través del 

ecoturismo comunitario consciente. 

Recomendaciones 

Aplicar mecanismos de integración de todos los actores sociales a nivel político, social y 

cultural para viabilizar actividades conjuntas de cooperación y desarrollo integral humano. 

Comprender, respetar y participar de la cosmovisión andina de los pueblos para su 

integración en las ciencias ambientales y sustentables. 
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Titulo 
 

Medición tecnológica en rehabilitación 
 
 
 
Presentación 
 
Las medidas de resultados en salud son herramientas que se utilizan para evaluar 
el impacto de la atención médica. Pueden utilizarse para medir la calidad de la 
atención, el impacto de los programas de rehabilitación y la efectividad de los 
tratamientos, entre otros.   
 
El uso de dispositivos tecnológicos son una herramienta valiosa para medir los 
resultados en salud. Permiten a los proveedores de atención médica a proporcionar 
una atención más personalizada y efectiva a los pacientes. 
 
A través de la medicina física y rehabilitación, es posible la cuantificación del 
rendimiento y la funcionalidad del paciente cuando es  afectado por diversas 
patologías como enfermedades inmuno-rematológicas y musculoesqueléticas, que 
limitan sus actividades diarias, restringen su participación comunitaria y resultan en 
discapacidad. 
 
Desde su establecimiento en febrero de 2023, FISIATRAS DE OCCIDENTE SAS 
nos hemos dedicado a la consecución de este objetivo, midiendo el impacto de 
diversas intervenciones (tanto farmacológicas como no farmacológicas, además de 
enfoques intervencionistas y de rehabilitación) mediante herramientas tecnológicas 
y de innovación para evaluar los resultados clínicos y funcionales de los pacientes, 
buscando optimizar el proceso de toma de decisiones médicas. 
 
Nuestros estudios se han presentado en diversas plataformas, incluyendo posters 
en el Congreso Internacional de Medicina Física y Rehabilitación ISPRM 2023, así 
como presentación de casos clínicos en el Curso de Actualización en Medicina 
Física y Rehabilitación de la Universidad Nacional de Colombia, en el cual fuimos 
seleccionados como uno de los 15 finalistas por el jurado. Además, hemos llevado 
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a cabo presentaciones orales anuales en el Simposio Regional de Obesidad y 
Cirugía Bariátrica. 
 
En esta ocasión, deseamos destacar cómo la evaluación de los indicadores de 
desempeño posibilita a los médicos reumatólogos obtener una visión global del 
estado funcional de sus pacientes al inicio de una enfermedad o como punto de 
referencia para el seguimiento clínico de los avances logrados en términos de 
función y reducción de discapacidad. 
 
 

Objetivo General: 
 
Demostrar la imperante necesidad de la evaluación de indicadores de desenlace 
como una herramienta esencial para mejorar la calidad de la atención médica. Esto 
se logra a través del empleo de dispositivos tecnológicos que facilitan la 
cuantificación del impacto clínico de las intervenciones médicas en pacientes con 
enfermedades inmunorrematológicas. 
 
 

Propuesta: 
 
Es un honor para nuestro equipo médico que nos consideren en la participación del 
congreso internacional de investigación e innovación. 
 
Como sabemos dentro del marco de la atención médica de calidad, la medición y 
cuantificación de los resultados clínicos aún son poco implementados en la práctica 
hospitalaria. Por ello, planteamos la realización de 3 presentaciones de 20 minutos 
cada una, donde se resuma el estado actual de la evaluación de estos indicadores. 
 
Esto permitirá desarrollar las herramientas necesarias para que el médico 
especialista en reumatología pueda evaluar de manera objetiva la mejoría (en 
términos de función, desempeño y calidad de vida) lograda mediante una 
intervención o tratamiento. 
 
 

Temas: 
 

1. Utilización de sensores inerciales en la evaluación del rendimiento físico. 
2. Evaluación de la marcha y el movimiento mediante inteligencia artificial. 
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3. Medición cuantitativa de la fuerza muscular y elaboración de mapas de 
fuerza. 

 
Actualmente, estamos presenciando un avance significativo en la tecnología e 
innovación aplicadas a la medición de resultados clínicos. Por ello, estamos 
dispuestos a compartir nuestro escenario con otros ponentes nacionales e 
internacionales interesados en estos temas. 
 
 
Asimismo, contamos con dispositivos tecnológicos como sensores inerciales, 
dinamómetros y estimadores de pose mediante inteligencia artificial y redes 
neuronales profundas en nuestras instalaciones.  
 
Por consiguiente, proponemos también una demostración práctica de estas 
diversas herramientas de evaluación funcional al término de las presentaciones 
orales o, si lo prefieren, en un área interactiva donde puedan conocer directamente 
con los dispositivos. 
 
De antemano agradecemos la oportunidad de poder participar en este escenario 
académico que permite integrar y ampliar conocimientos, con el objetivo de tener 
verdaderos manejos interdisciplinarios.  
 
 
 

Participantes: 
 

- Juan Martín Mancera Álzate, especialista en medicina física y 
rehabilitación. Universidad del Valle.  

- Alexander Benavides Ramírez, especialista en medicina física y 
rehabilitación. Universidad del Valle.  

- Sergio Rueda Vargas, especialista en medicina física y rehabilitación. 
Universidad del Valle.  

- Sebastián Yara Muñoz, especialista en medicina física y rehabilitación. 
Universidad del Valle.  
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RESUMEN 

Garantizar la educación en un constructo normativo de las Constituciones Políticas 

de América Latina, es una vía para impulsar cambios sociales o representarlos. Sin 

duda, siendo una aspiración posible no siempre es garantía de calidad para todos y 

todas. Esa calidad medida por las pruebas estandarizadas PISA, selecciona países 

de la región que la demuestran, como Uruguay, Colombia, México y Chile. La 

hipótesis es explicativa en relacionar a estos países que tienen resultados de 

calidad educativa, con los respectivos marcos constitucionales. Por medio de la 

metodología de Educación Comparada que busca describir, comprender, explicar y 

transformar la realidad, se levantan dimensiones, parámetros e indicadores que 

definen la forma de comparar la educación en las constituciones políticas en las 

relaciones de Derechos, Educación- Estado, Educación-Enseñanza, Educación- 

Padres, la relación Educación-Financiamiento. Los hallazgos encontrados en las 

cinco fases de investigación de Educación Comparada responden en las relaciones 

de Constituciones garantistas, con objetivos claros de derechos y visión de 
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pertenencia con los habitantes, aunque sin enfoque de género y la calidad como 

concepto, tienen mayor nivel de eficacia, entendida como precedente de legislaturas 

futuras, donde el Estado está presente.  

Palabras claves: Educación comparada, calidad de la educación, derecho a la 

educación, política educacional. 

https://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/ 

 

ABSTRACT 

Guaranteeing education in a normative construct of the Political Constitutions of 

Latin America is a way to promote or represent social change. However, although it 

is a possible aspiration, it is not always a guarantee of quality for all. This quality, as 

measured by the PISA standardised tests, selects countries in the region that 

demonstrate it, such as Uruguay, Colombia, Mexico and Chile. The hypothesis is 

explanatory in relating these countries with educational quality results to their 

respective constitutional frameworks. By means of the methodology of Comparative 

Education, which seeks to describe, understand, explain and transform reality, 

dimensions, parameters and indicators that define how to compare education in the 

political constitutions in the relationships of Rights, Education-State, Education-

Teaching, Education-Parents and the Education-Financing relationship are raised. 

The findings found in the five phases of the Comparative Education research 

respond in the relations of guaranteeing Constitutions, with clear objectives of rights 

and a vision of belonging to the inhabitants, although without a gender focus and 

quality as a concept, have a higher level of effectiveness, understood as a precedent 

for future legislatures, where the State is present. 

Keywords: Comparative education, quality of education, right to education, 

education policy. 

 

I. Introducción  

En un tránsito histórico, Chile inició un proceso constituyente inédito, que aún no 

termina, sellado en el llamado “Acuerdo por la Paz” del día 15 de noviembre del año 

https://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/
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2019 después de 15 horas en la cámara del Senado, se concreta la jornada con la 

firma de los representantes de distintas fuerzas políticas. Luego del plebiscito del 

día 25 octubre 2020, aplazado por la pandemia covid-19, se aprueba el anhelado 

cambio de la Carta Magna por medio de la Convención Constitucional, que sesionó 

por primera vez el día 7 de Julio del presente año 2021, presidida por Elisa Loncón, 

académica de origen mapuche. Cabe destacar, que los 155 constituyentes elegidos 

por votación popular representan a la sociedad en su conjunto que es diversa y 

plural, esto permitía avizorar una nueva legislación que sea más proclive a las 

demandas sociales, exigidas por la ciudadanía en el estallido social del día 18 de 

octubre 2019, como muchas otras demandas a lo largo de la historia, que siguen 

sin resolver problemas estructurales de desigualdad y derechos sociales. No 

obstante, pasado el plebiscito de salida que rechazó la propuesta de Constitución 

el 4 septiembre 2022, se inició un nuevo proceso por una comisión de expertos y en 

medio de un debate polarizado, la nueva propuesta es entregada por el consejo 

constitucional. Siguiendo en espera la respuesta en las urnas, el próximo 17 

diciembre 2023.  

En este escenario político de alta relevancia para el país, es interesante saber cómo 

la educación debería ser abordar en la nueva Constitución. Sabemos de la 

segregación social, cultural y educativa que el modelo económico impuesto por la 

dictadura militar, que fue normado por la Constitución del año 1980, redactada para 

ese efecto y asegurar los privilegios entrampando cualquier modificación de base a 

través de quorum altos. No obstante, los gobiernos postdictadura de América Latina 

consolidaron este modelo y afianzaron la liberación del mercado, en materias tan 

sensibles para la ciudadanía, como lo son salud, educación y pensiones. 

Por consiguiente, el presente estudio tiene como objetivo buscar semejanzas y 

diferencias en las distintas Constituciones Políticas de los países de la Región de 

América Latina, en especial de aquellos que han realizado procesos de Asamblea 
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Constituyente, para comparar sus énfasis en educación y dimensionar el impacto 

de la Carta Fundamental en las políticas públicas educativas.  

Se centra el problema en el rol de Estado para consagrar una educación gratuita y 

de calidad, existiendo la delegación a entes privados de interés público en la 

administración educacional de jardines infantiles, escuelas y liceos como 

universidades y centros técnicos.  

Sabemos que en América Latina son pocos los países que demuestran resultados 

a nivel de la OCDE, siendo Lenguaje, Matemática y Ciencias algunas pruebas 

donde México, Uruguay, Colombia y Chile obtienen rangos para el estudio PISA 

(2019) para jóvenes de 15 años (Sénent, 2021).  No obstante, sus percentiles son 

bajos en desarrollo de habilidades y competencias en comparación con los países 

del continente europeo. Además, en caso de México y Chile, la distribución de 

género entre los jóvenes es destacada por sus elevadas diferencias evidenciadas 

en las pruebas de matemática y lectura. 

Este criterio de selección elige a los países mencionados para sondear si existe 

relación con la concepción de derechos a la educación de sus postulados 

constitutivos y la calidad de su enseñanza. ¿Garantizar el derecho a la educación 

en la CP, es garantizar calidad? ¿Cómo abordan las Constituciones la no 

discriminación de género en educación? 

La primera hipótesis se levanta en el entendido que los países en estudio pueden 

considerar garantías constitucionales de educación, pero no significa 

necesariamente que sea de calidad y para todas y todos. Más aún porque el debate 

en Chile ha ido orientado a que la Nueva Constitución debe escribirse con énfasis 

de derechos sociales que como pretendemos investigar, la educación de calidad 

puede garantizarse en el hecho de nombrarlas. No siempre la Carta Fundamental 

es percibida en la realidad en forma cotidiana, cómo señala Germán Bidart y Walter 

Carnota (1998, p.71), “en ciertos casos la constitución nominal procura por lo menos 
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cumplir una función docente, proponiendo para el futuro un repertorio de normas 

programáticas destinadas a impulsar un proceso de cambio, con la ambición de 

tornarse aplicables a breve plazo cuando el crecimiento cultural, socioeconómico y 

político, etc., le confiera mayor viabilidad y factibilidad para su vigencia”.  

La finalidad del estudio es “describir, comprender, explicar y transformar la realidad” 

(Latorre, et al., 2021 p.45) qué conocemos en materia educativa en cuanto a 

garantía de derechos y como los países de la región han optado por definirla en sus 

respectivas Constituciones Políticas (CP desde ahora). 

Luego de levantar los datos de la educación y enseñanza en redacción manifiesta 

en las CP, para plantear ideas de discusión en relación con la hipótesis de que las 

garantías constitucionales de la educación de calidad necesitan un soporte 

normativo más integral sobre los derechos sociales.  

 

II. Metodología 

  

Por medio de la metodología de Educación Comparada se logra definir las unidades 

de análisis, desglosado a continuación:  

 

I. Objeto de estudio: La Educación en las Constituciones Política en países de 

América Latina, en materia educativa, derechos y tratamiento de diferencias de 

género.  

II. Dimensiones: Uso de fuentes primarias de las Constituciones Políticas de 

Repúblicas de Latinoamérica que han sido cambiadas en proceso democrático y 

también las que han dado estabilidad política a pesar de su antigüedad. Países: 

México, Colombia, Uruguay y Chile (excepción en proceso de democratización). 

III. Criterios de selección: viendo las características de las diferentes CP, México 

es la más antigua y la primera de derechos sociales (1917), Costa Rica (1949) es la 
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más antigua y de más estabilidad de América Central, Colombia (1991) fue 

elaborada como salida a la violencia y el narcotráfico, Venezuela (1999) y Ecuador 

(2008) por demandas ciudadanas de corrupción y anhelos de equidad. Argentina 

(1994) y Uruguay (1967) por democratización postdictadura y mayor estabilidad 

política. CP de Chile (1980) para proyectar los cambios de transformación en el 

proceso constituyente que elabora la ley fundamental.  

La depuración de la selección de países es por la presencia de resultados en PISA 

2019 en alguna prueba entre los percentiles 95 a 5, incluye a México (Ciencias 416, 

Lectura 270 mejores mujeres y en matemática -1,2 hombres), Colombia (Ciencias 

416), Uruguay (Ciencias 435) y Chile (Ciencias 447, Lectura 250 mejores mujeres, 

y matemática -0,6 hombres). 

IV. Parámetros: Rol del Estado en la educación, propósito de la educación, 

provisión estatal o privada, cobertura escolar y superior.  

V. Indicadores: relación educación- Estado, relación educación-enseñanza, 

relación educación- padres, relación educación-financiamiento. 

Se dimensionan las Unidades de análisis categorizadas de acuerdo con el 

siguientes Árbol de categorías propuesta por la Educación Comparada (Cortés A, 

C. et al., 2016, p. 50). 
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Elaboración propia 

III. Resultados  

 

Se presentan los resultados por cada una de las cuatro FASES DE 

INVESTIGACIÓN (descriptiva, interpretativa, yuxtaposición y comparativa) 

comprendidas en la metodología de Educación Comparada (Cortés A, C. et al., 

2016) previamente establecidos los Parámetros e Indicadores de cada Dimensión.   

 

I.FASE DESCRIPTIVA  

  

1.- Parámetros 

Se levanta información en los 3 parámetros de las distintas CP.  

Estos son: Propósito de la educación en la CP, Derechos y Rol del Estado en la 

educación   

Las distintas concepciones mencionadas en materia de Educación en las cinco 

unidades comparadas focalizan en aspectos a alcanzar en cada país. 
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CP Colombia 1991 

 

Propósito de la educación en la Constitución Política  

Esta constitución está enmarcada dentro del constitucionalismo social, explicita 

claramente esta función en el artículo 67, “ser un servicio público con función social” 

(art. 67). El propósito en la CP Colombia en materia educativa es fomentar la 

democracia y ciudadanía desde una educación de valores de la participación (Art. 

41). En orden a las obligaciones del Estado incluye erradicar el analfabetismo y la 

educación preferente a personas limitadas física y mentalmente (art.68). 

El bienestar y mejoramiento en la calidad de vida se consagra como finalidades 

sociales del Estado, que debe solucionar las necesidades insatisfechas en 

educación (art. 366). 

 

Derechos  

En materia de Derechos, se destaca el derecho fundamental a la educación en los 

niños (art.44), con énfasis que la educación es un derecho de la persona donde se 

formará en el respeto a los derechos humanos (art.67). Así establece el derecho a 

la formación que respete la identidad cultural (art.68). El rol de los padres en el 

derecho a escoger el tipo de educación para sus hijos (art.68). 

 

Rol del Estado en la educación 

Promover a los servicios de educación con el fin de mejorar el ingreso y calidad de 

vida (art. 64).  

El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades privadas y 

oficiales (art.69). Otro deber del Estado es promover y fomentar el acceso a la 

cultura en igualdad de oportunidades, para la creación de identidad nacional (art.70) 
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Deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, fomentar la 

educación ecológica (art.79). 

 

2.- Indicadores  

Se establece relaciones en los siguientes 4 indicadores:  

Relación educación- Estado, relación Estado-enseñanza escolar y superior, relación 

educación-padres (familia y sociedad), relación educación-financiamiento. 

 

En cuanto a la relación educación- Estado, el Estado divulgará la Constitución (art 

41) y participación de los jóvenes en su educación (art 45). El Estado deberá velar 

por su calidad, ejerciendo vigilancia y regulación, asegurando a los menores las 

condiciones de acceso y permanencia en el sistema educativo (art.67). 

 

En cuanto a la relación educación-padres (familia y sociedad), el Estado, la 

sociedad y la familia son responsables de la educación (art, 67). También especifica 

la participación de la comunidad educativa en la dirección de las instituciones de 

educación (art.68).  

  

En cuanto a la relación educación-financiamiento, la educación será gratuita 

entre los 5 y 15 años como mínimo un año de preescolar y nueve de educación 

básica. En educación superior, el Estado facilitará los mecanismos financieros para 

el acceso a las personas aptas. La provisión de educación y salud se establece de 

las rentas del monopolio de licores (art.336). 

La educación primaria, secundaria y media tendrán aumento fiscal año a año (art. 

356). 
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En cuanto a la relación Estado-enseñanza escolar y superior, se hace un 

especial énfasis a la reconocida idoneidad ética y pedagógica de la enseñanza, 

profesionalización y dignificación de la actividad docente. En enseñanza, señala la 

no hay obligación de recibir educación religiosa (art. 68), como también, fomenta la 

cultura con una educación permanente de las ciencias, técnica, artística y 

profesional (art.70). En Educación Superior con garantía de autonomía en su 

administración y reguladas por leyes específicas (art.69). 

En orden a una educación o enseñanza y género, no hay antecedentes. 

 

 

 

CP de México 1917. 

 

1.- Parámetros 

Se levanta información en los 3 parámetros de las distintas CP.  

Estos son: Propósito de la educación en la CP, Derechos y Rol del Estado en la 

educación. 

 

Propósito de la educación en la Constitución Política  

Esta Constitución siendo la más antigua en Latinoamérica consagra los derechos 

fundamentales en materia social. 

Con una mirada de futuro instala la sociedad del conocimiento en una educación 

integral e inclusiva (art.6). Se asume el deber de educación como un bien público 

como un proceso colectivo (art.8 N°2) 

Debe hacerse cargo de las diferencias sociales al señalar que tenderá a  igualar las 

oportunidades y disminuir las desigualdades entre sus habitantes, así como 

compensar desventajas a grupos vulnerables (art. 8 N°10). La educación será 



 

121 
 

democrática y con interés en la convivencia humana (art.8 N°3). La Constitución 

reconoce expresamente la función primordial de la actividad docente, su 

dignificación social, y la formación continua (art. 8 N°4).  

  

Derechos  

En materia de Derechos, todas las personas tienen derechos a la educación en 

todos los niveles, al conocimiento y aprendizaje continuo (Art. 8 N°1). El derecho 

universal a la educación obligatoria (art. 8 N°2) y de acceso igualitario (art.8 N°1). 

Se consagra el derecho a los niños a ser educados por el principio de interés 

superior (art. 8 N°6). 

Promover educación en derechos humanos (art. 48 N°4). Incluyendo a la población 

indígena, en garantías de derecho a una educación bilingüe, en lengua originaria y 

español con perspectiva intercultural (art.8 N°3) y recibir educación en su propia 

lengua con métodos culturales de enseñanza y aprendizaje, en todos los niveles y 

formación (art.59 N°1 y N°2). 

Los adultos son considerados en el derecho a ser alfabetizados, acceder a la 

educación primaria y secundaria (art.8 N°9). 

En una mirada inclusiva, las personas sordas tendrán derecho a ser educadas en 

lengua de señas (art. 8 N°7). 

Las personas jóvenes son titulares de derecho, identidad individual y colectiva con 

libre desarrollo de su personalidad, autonomía para participar de la vida social, 

cultural ambiental y en la educación (art. 11) (art. 16 N°4). 

Se destaca la cultura cívica y la educación en la prevención de accidentes (art. 16 

N°3) participar de las decisiones públicas (art. 24 N°3) y construcción de la 

ciudadanía (art. 50). Promover la educación y participación comunitaria, social y 

privada (Cap.IX).  
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Rol del Estado en la educación 

No hay antecedentes de esta relación directa, se alude las autoridades educativas 

no al Estado. 

 

2.- Indicadores  

Se establece relaciones en los siguientes 4 indicadores:  

Relación educación- Estado, relación Estado-enseñanza escolar y superior, relación 

educación-padres (familia y sociedad), relación educación-financiamiento. 

 

En cuanto a la relación educación- Estado, no hay antecedentes de esta relación 

directa, se alude las autoridades educativas no al Estado. 

 

En cuanto a la relación educación-padres (familia y sociedad), la comunidad 

escolar como base del sistema, conformada por estudiantes, docentes, familia y 

autoridades escolares, con objetivos claros de respetar la libertad, la dignidad e 

integralidad de todos los miembros (art. 8 N°4). 

El rol de la familia o quienes tengan la tutela de los niñas, niños y adolescentes 

deberán asegurar su educación que es obligatoria, participar del proceso educativo 

y dar las condiciones de permanencia en el sistema (art.8 N°11). 

 

En cuanto a la relación educación-financiamiento, no se permitirá condicionar el 

servicio educativo a cargo del Estado (art. 8 N°5). Se garantiza el apoyo económico 

para estudiantes en la educación media superior y material de enseñanza para 

inicial y básica (art. 8 N°3). La educación media superior y superior ampliará los 

recursos presupuestarios para eliminar la exclusión y falta de acceso en los niveles 

de educativos (art. 59 N°3). 
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En cuanto a la relación Estado-enseñanza escolar y superior, se garantiza 

impartir educación en todos los niveles y modalidades. Será laica, inclusiva, 

intercultural, pertinente y de calidad (art.8, N°1). En materia de enseñanza se 

estipula la ampliación de la jornada hasta 8 horas para programas de artes, deporte 

y apoyo al aprendizaje (art. 8 N°7). Se incentivará el pensamiento crítico y la 

conciencia de las personas en la vida social, el país y el mundo (art, 8 N°8). 

La lectura y escritura señaladas como práctica formativa informativa y lúdica (art. 8 

N° 12), además del fomento a los libros de forma gratuita, universal y equitativo, con 

apoyo a las publicaciones y cultura escrita (art. 8 N°13). 

En educación superior se establece la oportunidad de acceso dando condiciones de 

calidad y pertinencia (art.8 N°2) y en el más alto nivel académico (art.8 N°5).Tiene 

como función educar, investigar y difundir la cultura, discusión de las ideas y 

administrar su patrimonio (art. 8 N°8). 

El sistema educativo debe adaptarse a la comunidad escolar para la diversidad 

social y cultural. Fomentar ciertas materias de enseñanza como innovación, 

preservación, educación ambiental, derechos humanos, cultura, ética, artes, 

tecnología y educación física (art.8 N°5). 

En orden a enseñanza y género, se expresa la garantía de recibir educación 

independiente de la condición de género (art. 8 N°1). Toda persona tiene derechos 

a la sexualidad, identidad de género, expresión de género, libre e informada, sin 

discriminación, coerción y violencia. Se instala la educación en sexualidad. (Cap.II, 

art 6 letra E). 

En materia de inclusión se reconoce el lenguaje de señas como oficial y como 

patrimonio lingüístico (art.8 N°7). 

 

CP de Uruguay 1967 
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1.- Parámetros 

Se levanta información en los 3 parámetros de las distintas CP.  

Estos son: Propósito de la educación en la CP, Derechos y Rol del Estado en la 

educación. 

 

Propósito de la educación en la Constitución Política  

No hay antecedentes de propósito explícito de la educación. 

  

 

Derechos 

Es un deber y derecho de los padres el cuidado y educación de los hijos, en alcanzar 

capacidad corporal, intelectual y social. Tiene derecho de elegir la enseñanza de los 

hijos y maestros o instituciones. Además, será un derecho el apoyo compensatorio 

si la familia es numerosa (Cap.II art. 41). Garantías de libertad de enseñanza y la 

familia es constitutiva de derechos (Cap.II art. 68). 

 

Rol del Estado en la educación 

No hay antecedentes de esta relación directa, se alude a la ley no al Estado. Lo 

único señalado del Estado, que propenderá al desarrollo de la investigación 

científica y enseñanza técnica (Cap. II art.70). En los establecimientos, se 

reglamentará la intervención del Estado en mantener la higiene, la moralidad, la 

seguridad y el orden público (Cap.II art. 68). Especial protección a la infancia y 

juventud por el abandono y explotación de abusos (Cap.II art. 41). 

 

2.- Indicadores  

Se establece relaciones en los siguientes 4 indicadores:  
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Relación educación- Estado, relación Estado-enseñanza escolar y superior, relación 

educación-padres (familia y sociedad), relación educación-financiamiento. 

 

En cuanto a la relación educación- Estado, no hay antecedentes de la relación 

explícitamente. Se alude la ley y no al Estado. 

 

En cuanto a la relación educación-padres (familia y sociedad), no hay 

antecedentes de la relación.  

 

En cuanto a la relación educación-financiamiento, las instituciones de enseñanza 

privada y culturales están exoneradas de impuestos, con subvención de sus 

servicios (Cap.II art.69). 

Se crearán becas de perfeccionamiento y especialización cultural, científica y obrera 

y bibliotecas populares (Cap. II art. 71). 

 

En cuanto a la relación Estado-enseñanza escolar y superior, es considerada 

una utilidad social la gratuidad de la educación primaria, media, superior, industrial, 

artística y educación física y la formación moral y cívica (Cap II art.71). 

En materia de docencia, todo ciudadano puede ser llamado a los empleos públicos 

y no se requiere ciudadanía en el desempeño de funciones de profesor en 

enseñanza superior (Cap. II art. 76).la enseñanza pública se regirá por consejos 

autónomos que participarán de la elaboración de leyes en los servicios (Cap. II art. 

202). 

 

En orden a enseñanza y género, no hay antecedentes de la relación y tampoco su 

mención.  
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CP de Chile 1980 actualizada en algunos artículos al 2005. 

 

1.- Parámetros 

Se levanta información en los 3 parámetros de las distintas CP.  

Estos son: Propósito de la educación en la CP, Derechos y Rol del Estado en la 

educación. 

 

 

 

Propósito de la educación en la Constitución Política  

Se destaca que la educación tiene el objeto del pleno desarrollo de la persona en 

las distintas etapas de la vida (art. 10). 

  

Derechos 

Los padres tienen el deber y derecho preferente de educar a sus hijos (art. 10). 

Se garantiza por la libertad de enseñanza, abrir, organizar y mantener 

establecimientos educacionales (art. 11) y su implementación no tendrá 

restricciones tan solo la moral, las buenas costumbres, el orden público y la 

seguridad nacional (art. 11). 

 

Rol del Estado en la educación 

El Estado debe proteger el derecho de los padres a educar a sus hijos (art. 10). 

El rol del Estado será velar por el cumplimiento de los requisitos mínimos exigibles 

a los niveles de enseñanza básica y media, para reconocimiento oficial del 

establecimiento (art. 11). 

  

2.- Indicadores  
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Se establece relaciones en los siguientes 4 indicadores:  

Relación educación- Estado, relación Estado-enseñanza escolar y superior, relación 

educación-padres (familia y sociedad), relación educación-financiamiento. 

 

En cuanto a la relación educación- Estado, corresponde fomentar el desarrollo de 

la educación en todos los niveles, estimular la investigación científica y tecnológica. 

La creación artística y protección del patrimonio cultural de la Nación (art. 10). 

 

En cuanto a la relación educación-padres (familia y sociedad), es deber de la 

comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación (art. 10).  

 

En cuanto a la relación educación-financiamiento, el estado debe garantizar el 

financiamiento fiscal al segundo nivel de transición (art. 10). 

 

En cuanto a la relación Estado-enseñanza escolar y superior, debe promover la 

enseñanza parvularia, en acceso siendo obligatoria la educación básica y media 

que será extendido hasta los 21 años (art. 10). La enseñanza no puede orientarse 

a la propaganda política partidista.  

 

En orden a enseñanza y género, no hay antecedentes de la relación y tampoco su 

mención.  

 

II.FASE INTERPRETATIVA  

De acuerdo con los datos categorizados por parámetros e indicadores, cabe 

señalar, que la Constitución Política de Colombia, da una fuerte presencia al Estado 

en garantizar derechos y vinculación con su rol con la educación. La Constitución 

Mexicana garantiza la educación no tanto del Estado, más bien, en su mayoría con 



 

128 
 

la relación de las autoridades educativas. No es lo mismo, en la CP de Uruguay con 

la ausencia de la mención de Estado con atribución a las leyes en su regulación e 

implementación, si en la provisión de enseñanza. La CP de Chile, el Estado participa 

indirectamente en la protección de derechos educativos, pero no las garantiza, 

porque se delega a los padres y la libertad de las instituciones. Las extensiones 

asignadas a los artículos relacionados con la educación son diametralmente 

diferentes. México tiene 37 apartados, Colombia posee 13, Uruguay 7 y Chile solo 

2. 

III.FASE DE YUXTAPOSICIÓN  

A continuación, se presentan los cuadros comparativos en las cuatro constituciones 

de países de la región. Las tres primeras son de parámetros y las cuatro restantes, 

son los indicadores. 

CP Propósito de la educación 

Países Desarrollo de 

la persona 

Democracia 

y ciudadanía 

Otros 

Colombia X X Función social 

Chile X --- --- 

México X X Bien público 

Uruguay --- --- --- 

CP Derechos 

Países Derechos y deber 

de los padres 

Derechos a elegir 

enseñanza 

Otros 

Colombia X X Derechos humanos 
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Elaboración propia 

Elaboración propia 

 

 

 

 

Chile X X Libertad de mantener colegios 

México --- --- Educación intercultural Derechos 

humanos 

Uruguay X X Libertad de enseñanza 

CP Rol del Estado en educación 

Países Deber principal Provisión estatal 

gratuita 

Otros 

Colombia          X              X Identidad nacional y medio ambiente 

Chile          ---              --- Proteger derechos preferentes de los 

padres 

México          X Lectura y escritura 

y libros 

Delegación a autoridades educativas  

Uruguay         --- --- Promover la Investigación  

     Indicadores  Relación Estado- Educación  

Países Colombia Chile México  Uruguay 

Fomentar la constitución X --- Delegación a 

autoridades 

educativas 

Delegación a las leyes  

Calidad X --- 

Acceso y permanencia X X 

Investigación --- X 
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Indicadores Relación Educación – Padres (familia y/o sociedad) 

Países Colombia Chile México Uruguay 

Responsabilidad           X            X X --- 

Participación           X          --- X --- 

Desarrollo         ---           X X --- 

 

Indicadores Relación Educación –financiamiento 

Países Colombia Chile México Uruguay 

Escolaridad 
Todos los 

niveles 

16 años 

(2 a 18) 

Todos los niveles Todos los niveles 

Fiscal  

X 

Subvención X 

 

Subvención 

Exento impuesto /becas --- --- ---             X 

Científica 

Indicadores Relación Educación –enseñanza escolar y superior 

Países Colombia Chile México Uruguay 

Idoneidad docente X --- X --- 

Laica X 

 

--- 

 

X 

 

--- 

 

Integral X No política X X 
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                                                     Elaboración propia  

 

 

IV.FASE COMPARATIVA O EXPLICATIVA  

Se puede apreciar que las Constituciones de garantías de derechos en educación 

son más proclives a declarar valores democráticos en un desarrollo colectivo de la 

sociedad, como es en México y Colombia, sin embargo, no hay solo un indicador de 

calidad. Por lo contrario, el desarrollo de las personas en forma más individual 

propende a expresar ideas de libertad y subvención estatal, como sucede en 

Uruguay y Chile.  

Si bien todos los países convergen en la importancia de la educación, la familia es 

un elemento que incide en las decisiones de enseñanza de sus hijos.  

Grandes divergencias en la provisión pública y privada y el rol del Estado entre los 

países con presencia estatal como México y Colombia, sin embrago, solo en 

Colombia la expresa participación es mencionada, México se atribuye las 

competencias de provisión de las autoridades educativas con el foco en la 

gobernanza. Así también la delegación de esta función en Uruguay a la ley como 

elemento genérico de regulación y control estatal. 

Las relaciones en los indicadores revelan mayor diversidad de los contenidos 

establecidos en las enseñanzas, su financiamiento y enfoques. Destaca la lengua 

originaria y de señas garantizada en la inclusión en México. La interculturalidad en 

Colombia y México, países con presencia de población indígena. 

Educación superior con 

autonomía 
X --- X Utilidad social 

Enfoque de género --- --- X --- 

Calidad  --- --- X --- 
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Chile es un caso extremo en la nula participación en los derechos sociales y la 

expresión de derecho preferente es inédita. La participación de las familias y la 

capacidad para proveer la educación, alejadas de la posibilidad de exigir sus 

derechos educacionales.   

En Chile y Uruguay hay clara tendencia a la liberación del mercado y si bien, son 

las menos extensas logran definir la intención de poca incidencia en las políticas 

públicas. 

 

IV. Conclusiones  

En una aproximación en vista de los hallazgos comparativos de este estudio. La 

educación que persiga objetivos claros de derechos y visión de pertenencia al país 

y sus habitantes alcanza en las Constituciones un mayor nivel de eficacia, entendida 

como precedente de legislaturas futuras.  

Tal como lo señala Pérez Godoy (2019), “en el estado actual de la humanidad, el 

derecho natural por sí solo no lleva a la sociedad a la perfección y debe acudir a la 

asistencia del derecho civil. Vattel utilizará el concepto de Constitución como 

fórmula para fundar el derecho político en los preceptos del derecho natural” (p.425) 

Esto orienta la comprensión que las naciones eligen Constituciones garantistas más 

conciliadas con el Derecho Civil de las personas, que las abstractas que por sí solas, 

dificultan la implementación. 
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Resumen 

 

El objetivo de esta investigación fue conocer la repercusión que tienen los 

programas de capacitación en la motivación de los trabajadores de una empresa 

agrícola localizada en el Bajío. Una metodología cuantitativa, un alcance 

correlacional, un diseño no experimental trasversal, los datos se recolectaron por 

medio de la aplicación de un cuestionario con 25 preguntas, que tomo cómo base a 

varios autores, la muestra estuvo conformada por 500 colaboradores, de ambos 

sexos con una edad promedio de 32 años, con una antigüedad promedio de 8 años. 

Los resultados muestran que de los 500 encuestados el 67% de los trabajadores 

sienten que han recibido un buen programa de capacitación y desarrollo, sin 

embargo, solo el 39.4% de los encuestados se sienten realmente reconocidos y 

valorados por sus logros, mientras que 65.1% desean que sean reconocidos por 

sus logros y capacidades. Se concluyó que los programas de capacitación y 

desarrollo son directamente proporcionales en el sentido de pertenencia, eficiencia 

laboral, confianza, productividad y motivación. A pesar de que varios de los 

resultados arrojados de la encuesta son positivos, hace falta trabajar en la 
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confianza, la productividad y la motivación de los empleados. Derivado de este 

análisis se realizaron propuestas con la finalidad de establecer relaciones solidas 

con los subordinados directos, también se propone tareas y proyectos de 

inventarios, esto como forma en el que los gerentes pueden ayudar a su equipo a 

concentrarse, por último, se propone que se implementen estrategias de 

reconocimiento emocional, esto para hacer sentir a sus empleados reconocidos y 

valorados.       

  

 

 

Abstract 

 

The objective of this research was to know the impact that training programs have 

on the motivation of workers at an agricultural company located in Bajío. A 

quantitative methodology, a correlational scope, a transversal non-experimental 

design, the data were collected through the application of a questionnaire with 25 

questions, which was based on several authors, the sample was made up of 500 

collaborators, of both sexes with an average age of 32 years, with an average 

seniority of 8 years. The results show that of the 500 respondents, 67% of workers 

feel that they have received a good training and development program, however, 

only 39.4% of respondents feel truly recognized and valued for their achievements, 

while 65.1% They want to be recognized for their achievements and abilities. It was 

concluded that training and development programs are directly proportional to the 

sense of belonging, work efficiency, confidence, productivity and motivation. 

Although several of the results of the survey are positive, work needs to be done on 

the confidence, productivity and motivation of employees. Derived from this analysis, 

proposals were made with the purpose of establishing solid relationships with direct 

subordinates, inventory tasks and projects are also proposed, this as a way in which 
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managers can help their team to concentrate, finally, it is proposed that Emotional 

recognition strategies are implemented to make employees feel recognized and 

valued. 

 

Palabras clave 

 

Desarrollo, organización, capacitación. 

 

 

 

Introducción  

 

En los últimos años, el interés en los programas de capacitación y desarrollo en los 

empleados ha aumentado, ya que, como se sabe, si se les brinda una buena 

capacitación se generará un impacto positivo en los trabajadores hacia la empresa. 

De esta manera, se aumentará el desarrollo tanto profesional como personal de los 

empleados de la empresa, lo que beneficia a la empresa dándole una gran 

estabilidad y un buen ambiente organizacional.    

 

La investigación consiste en saber cómo impactan los programas de capacitación y 

desarrollo en los empleados ya que los programas de capacitación y desarrollo 

permitirá mejorar el Desarrollo organizacional de los empleados, tomando en 

consideración la realidad de la empresa y los cambios producidos por los jefes de 

cada área, por lo que resulta imprescindible cumplir con estas acciones para lograr 

el objetivo. 
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La idea fue generar un plan de acción adecuado para que se ejecute en toda la 

organización, además de la implementación de un proceso para obtener  

resultados, sobre todo de apoyo a un mejor desarrollo organizacional, que se 

convierte en el objetivo de la presente investigación. 

 

El principal problema que gira en torno a ese tema es la escasa atención que existe 

entre los empleados y directivos de área, ya que son consideradas como un 

problema para los empleados de la empresa. 

 

El objetivo de la investigación consiste en conocer como repercuten los programas 

de capacitación y desarrollo en los empleados de la empresa, para mejorar el 

desarrollo organizacional en las distintas áreas de la empresa. 

 

La hipótesis consistió en los programas de capacitación y desarrollo repercuten en 

el sentido pertenencia, eficiencia laboral, confianza, productividad y motivación. 

 

El instrumento utilizado para la recolección de resultados fue desarrollado, a través 

de una encuesta estructurada para la empresa, dirigida a los trabajadores de la 

empresa. Los datos obtenidos han sido procesados, para su respectivo análisis 

estadístico e interpretación, mediante la plataforma Google Forms.   

 

 

Metodología 

  

 

Enfoque de investigación: Cuantitativo 

Alcance: Correlacional 
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Hipótesis: Los programas de capacitación y desarrollo repercuten en el sentido 

pertenencia, eficiencia laboral, confianza, productividad y motivación. 

Diseño: No experimental transversal 

Población y muestra: la población son 500 trabajadores de la empresa. Y el tipo de 

muestreo es aleatorio simple. 

Instrumento de recolección de datos: Cuestionario de 25 preguntas para medir el 

sentido de pertenencia; la eficiencia laboral; la confianza; la productividad, y la 

motivación de los empleados de la empresa. 

Estrategia de análisis de datos: Estadística descriptiva. 

 

 

Resultados  

 

 
 

Descripción: 
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De la variable sentido de pertenencia, la pregunta número 1 fue la más sobresaliente 

en la opción “en desacuerdo”. Teniendo un 7.6%. 

 

 
 

Descripción: 

 

De la variable eficiencia laboral, la pregunta número 1 fue la más alta en la opción 

“en desacuerdo”. Teniendo un 7.6%.  
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Descripción: 

De la variable de confianza, la pregunta número 14 fue la más alta en la opción “en 

desacuerdo”. Teniendo un 9.2%. 

 

 

 

Descripción:  

 

 

De la variable de productividad, la pregunta número 18 tuvo un número significativo 

de trabajadores que no se concentra en su trabajo debido a distracciones 

innecesarias. 
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Descripción:  

En la variable de motivación, la pregunta 24 fue más sobresaliente de todas, con 

solo un 39.4% de personas que se sentían 100% reconocidas por sus logros.  

 

Conclusiones 

  

Se concluyó que los programas de capacitación y desarrollo son directamente 

proporcionales en el sentido de pertenencia, eficiencia laboral, confianza, 

productividad y motivación. A pesar de que varios de los resultados arrojados de la 

encuesta son positivos, hace falta trabajar en la confianza, la productividad y la 

motivación de los empleados. Por el lado de la confianza, se debe trabajar para  

que los trabajadores se sientan seguros de expresar sus opiniones y sentimientos. 

Por la parte de la productividad, debe trabajarse para que los empleados sean  
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capaces de concentrarse sin distracciones innecesarias y finalmente, en el ámbito 

motivacional, los empleados deben sentir que se les reconoce y 

valora por su trabajo. 

 

Propuesta: 

 

MacNeil (2022), propone establecer relaciones sólidas con los subordinados 

directos tomando en cuenta los siguientes puntos: 

 

1. Programar reuniones regulares: Hacerlo semanal o quincenalmente, brinda 

la oportunidad de averiguar cómo se siente la otra persona sobre su carga de 

trabajo, sus proyectos o su vida en general.  

 

2. Practicar la escucha activa: Esta es la práctica de escuchar para entender lo 

que alguien está diciendo. Como gerente, ayuda a entablar conversaciones más 

profundas con los miembros del equipo y a garantizar que se sientan escuchados. 

 

3. Individualizar el enfoque para cada empleado: Significa que el enfoque que 

se usa para un empleado podría no funcionar para otro. Por eso, durante las 

reuniones individuales, hay que preguntar a los empleados qué los motiva, qué 

necesitan para trabajar bien y qué los hace sentirse valorados. Y luego, actuar en 

función de esos comentarios. 
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Elhu Consulting (2023), propone tareas y proyectos de inventario como forma en 

que los gerentes pueden ayudar a su equipo a concentrarse. Consiste en hacer que 

los empleados tengan una lista completa de sus compromisos y proyectos, y como  

 

 

líder, hacer que rindan cuentas cada semana de estos compromisos a fin de que 

puedan mantener el control. 

 

Y finalmente, se propone que se implementen estrategias de reconocimiento 

emocional. Maroto (2023), planeta lo siguiente: 

Realizar entregas de premios: Consta de dar un premio, trofeo o diploma para 

destacar a los empleados más productivos.  

 

Se recomienda hacer de la siguiente manera y siguiendo los pasos siguientes: 

 

1. Determinar los criterios de reconocimiento y el área: Pueden ser 

reconocimientos por un muy buen desempeño, liderazgo, innovación o la 

contribución significativa del trabajador a la empresa. Beneficiaría que se hagan 

premios por diferentes cosas para que los trabajadores puedan entrar en varias 

categorías, o bien, tengan más oportunidad de destacar en algo. Asimismo, es 

importante comunicar a los empleados que existen reconocimientos para las 

categorías que se definan, pues solo de esta forma, podrán esforzarse en un 

objetivo específico para ser premiados. 

También, se motiva a hacer los reconocimientos por área de trabajo, es decir, solo 

los de invernadero compiten entre ellos, solo los de empaque compiten entre ellos, 

etc. De esta forma, habrá más orden porque los grupos serán más pequeños. 
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2. Elegir un lugar adecuado: Se propone considerar la posibilidad de llevar a 

cabo la entrega de premios en un lugar especial fuera de la oficina, como un salón 

de eventos, un hotel o un centro de convenciones.  

 

3. Seleccionar a los presentadores o encargados de la entrega: Pueden ser 

ejecutivos de alto nivel, gerentes o líderes de equipos, dependiendo de la estructura 

de la organización. 

 

4. Establecer una frecuencia para las entregas: Puede ser trimestral, semestral 

o anual, dependiendo de las necesidades de la empresa. 

 

5. Planificar el evento: Elaborar un programa detallado que incluya la secuencia 

de eventos, los discursos, la entrega de los premios y los momentos especiales. 

También, considerar la posibilidad de invitar a un orador inspirador o a un 

conferencista motivacional para que ofrezca un discurso durante la ceremonia. 

 

6. Diseñar premios o reconocimientos: Crear certificados, trofeos o placas 

personalizadas para cada trabajador destacado y asegurarse de que los premios 

reflejen el valor y la importancia del reconocimiento. 

 

7. Promocionar el evento: Anunciar la entrega de premios con anticipación para 

que todos los empleados estén informados y utilizar diferentes canales de 

comunicación interna, como correo electrónico, tableros de anuncios o reuniones 

de equipo. 

 

8. Seguimiento posterior: Después del evento, se recomienda considerar el 

reconocimiento adicional a través de comunicados internos como publicaciones en 



 

146 
 

redes sociales de la empresa o aún mejor, en tableros de anuncios para mantener 

vivo el espíritu de reconocimiento. 

 

De igual manera, Maroto (2023), propone publicar los éxitos en la prensa, ya que 

lanzar un comunicado de prensa en medios locales no solo ayudará en la motivación  

 

de los empleados, sino que ayudará a trasladar el mensaje que en la empresa se 

reconoce a los mejores. 

 

 

Referencias: 

 

 

Bakker, A., & Demerouti, E. (2007). The job demands-resources model: State of the 

art. Journal of Managerial Psychology, 22(3), 309-328. Recuperado de:

 https://doi.org/10.1108/02683940710733115  

 

Correa, S., Márquez, J., & León, D. (2015). Desarrollo y validación del 

Cuestionario de Eficiencia Laboral. Revista de Psicología del Trabajo y de las 

Organizaciones, 31(3), 157-163. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/2312/231244946007.pdf.  

 

Elhu Consulting. (2023). 7 formas en que los gerentes pueden ayudar asu equipo a 

concentrarse. Recuperado de: https://elhuconsulting.com/7-formas-en-que-los 

gerentes-pueden-ayudar-a-su-equipo-a-concentrarse/ 

 

Gagné, M., & Deci, E. (2005). Self-determination theory and work motivation. Journal 

of Organizational Behavior, 26(4), 331-362. Recuperado de:

 https://doi.org/10.1002/job.322.  

 

https://doi.org/10.1108/02683940710733115
https://www.redalyc.org/pdf/2312/231244946007.pdf
https://doi.org/10.1002/job.322


 

147 
 

García, E., Salguero, J., & Fernández, P. (2014). Construction and validation of a 

self confidence questionnaire (SCQ). The Spanish Journal of Psychology, 17, 

e33. Recuperado de: https://doi.org/10.1017/sjp.2014.35 

 

 

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación 

(6ªed.). México, DF, México: Mc Graw Hill. 

 

MacNeil, C. (2022). Participación de los empleados: el secreto para el éxito del 

equipo. Asana. Recuperado de: https://asana.com/es/resources/employee-

engagement 

 

Maroto, L. (2023). Cómo debe ser un programa de reconocimiento a empleados. 

Blog De Recursos Humanos De Bizneo HR: Práctico Y Actual. Recuperado de: 

https://www.bizneo.com/blog/reconocimiento-a-empleados/ 

 

Ministerio de Salud Pública de Ecuador. (2012). Guía para el Desarrollo de 

Habilidades Sociales y Afectivas en Adolescentes. Recuperado de: 

https://www.salud.gob.ec/guias/2015/02/Guia-para-el-Desarrollo-de Habilidades-

Sociales-y-Afectivas-en-Adolescentes.pdf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1017/sjp.2014.35
https://www.bizneo.com/blog/reconocimiento-a-empleados/
https://www.salud.gob.ec/guias/2015/02/Guia-para-el-Desarrollo-de%20Habilidades-Sociales-y-Afectivas-en-Adolescentes.pdf
https://www.salud.gob.ec/guias/2015/02/Guia-para-el-Desarrollo-de%20Habilidades-Sociales-y-Afectivas-en-Adolescentes.pdf


 

148 
 

 
 
 

Configuración y aplicación de la Política de Paz Total en el marco del 
desarrollo territorial en el Municipio de Tierralta Córdoba. 

 
 

Por: José David Buelvas Bruno 
Profesor de la Universidad de Córdoba 

josebuelvasb@correo.unicordoba.edu.co 

 

 

Problema: 

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en Colombia tienen 

como objetivo estabilizar y transformar los territorios más afectados por la violencia, 

la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo 

rural que requieren estos 170 municipios en Colombia.  Donde el municipio de 

Tierralta, viene a ser uno de los 5 municipios categorizados como tal dentro del 

Departamento de Córdoba, por lo cual se torna relevante pensar en la lógica que 

esto implica en cuanto a alcanzar la meta principal que es la de estabilizar estos 

territorios que han sido golpeados por la violencia armada durante mas de una 

década.   

En esta perspectiva cabe anotar que el problema de estabilizar la paz como 

constructo transformacional y no transaccional en el territorio, debe conducir a la 

generación de nuevos impactos que redunden en un estado de potencialidades que 

lleven directo a un proceso gradual de afianzamiento de la Paz desde lo formativo 

hasta lo procedimental teniendo como fuente inagotable el buen gobierno y ejercicio 
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de poder en cada territorio, salvaguardando la especificidad que cada uno debe 

tener. 

Para llevar a cabo este proceso de investigación es vital entender varias cosas: 

1. ¿Qué establece la ley 418 de 1997? 

 

Unos de los primeros puntos que establece la normativa es la obligatoriedad 

de implementar en el plan nacional de desarrollo y en los planes de desarrollo 

locales de las entidades territoriales políticas, programas y proyectos 

dirigidos al cumplimiento de los acuerdos de paz pactados y el logro de la paz, 

así como la protección de la naturaleza y la integración de las regiones, en especial 

con los municipios más afectados por la violencia. 

En cuanto a las negociaciones con estructuras armadas criminales, la disposición 

otorga facultades al Ejecutivo para ejecutar las siguientes acciones: 

 Realizar todos los actos tendientes a entablar acercamientos y 

conversaciones con estructuras armadas organizadas de crimen de 

alto impacto que demuestren voluntad para transitar hacia el Estado 

de derecho.   

 Entablar y adelantar diálogos, así como negociaciones para lograr 

acuerdos con los voceros o miembros representantes de los grupos 

armados, los cuales deberán ir dirigidos a obtener soluciones al 

conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del derecho 

internacional humanitario; el respeto de los derechos humanos; el 
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cese de hostilidades o su disminución y la reincorporación a la vida 

civil de los miembros de estas organizaciones. 

 

Aclarando que una vez iniciado un proceso de diálogo, negociación o firma de 

acuerdos, las autoridades judiciales suspenderán las órdenes de captura que 

se hayan dictado o se dicten en contra de los miembros representantes de las 

organizaciones armadas con los cuales se adelanten este proceso; o de los 

miembros representantes de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto 

impacto con las que se adelanten acercamientos, conversaciones o se suscriban 

términos de sometimiento a la justicia, con el fin de hacer tránsito al Estado de 

derecho. 

2. Aspectos clave para el desarrollo de la Paz total en el ámbito de la 

realidad social del Municipio de Tierralta Córdoba Colombia 

Entre los aspectos clave de la dinámica que surge en el marco de la planificación 

del desarrollo de cualquier territorio que haya sido golpeado por un actor armado en 

medio de un conflicto irresuelto por un largo periodo de tiempo, termina por afianzar 

cualquier lógica de violencia que ahonda la crisis y la generaliza hasta el punto de 

hacerla ver como que tiene un punto de partida en la naturalización de sus efectos.  

Este es el caso del territorio que se aborda, y es el municipio de Tierralta, el cual 

esta ubicado en el sur del departamento de Córdoba en Colombia.  

Es un municipio ubicado en el noroccidente de Colombia y en el suroccidente del 

departamento de Córdoba. El municipio ha sido epicentro de las disputas 

territoriales entre los grupos armados desde finales de los años de 1960 y la década 

de 1970 con el ingreso del Ejército de Liberación Popular (en adelante EPL), a 
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través de la creación del frente Francisco Garnica en las cabeceras del SINÚ (Uribe, 

1994); las incursiones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

Ejército del Pueblo (en adelante Farc- Ep), quienes a mediados de la década de los 

70 se expandían también por el nudo de paramillo (Observatorio del Programa 

Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2009); y la creación de las Autodefensas 

Campesinas de Córdoba y Urabá (en adelante ACCU) en la década de los 80 

(Malagon Perez, 2019).  
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Resumen 
Abstract 

Partiendo sobre el concepto de educación que se refiere al desarrollo y adquisición 

de herramientas y conocimientos que debe de tener un individuo. Se pretende que 

por medio de la teoría pedagógica, el constructivismo, (el individuo construye su 

propio proceso de aprendizaje por medio del ambiente que lo rodea) permita que 

los alumnos potencien la adquisición de conocimientos y que por medio de la teoría 

del procesamiento de la información contribuya significativamente a la retención y 

recuperación eficaz del entendimiento almacenado por medio de sus tres etapas: 

los depósitos de información, los procesos cognitivos y la cognición ejecutiva. Por 

lo cual se pretende que los estudiantes desarrollen hábitos de estudio (métodos o 

estrategias que se utilizan para asimilar el conocimiento) que les permita seguir con 

su vida académica y no llegar al rezago escolar.  

 

Palabras claves: educación, hábitos de estudio, procesamiento de la información, 

constructivismo.  
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Introducción  

La educación se define como el proceso cognitivo que tienen los individuos para su 

desarrollo y crecimiento utilizando herramientas y conocimientos esenciales para 

ser aprovechados en la vida cotidiana.  

En México la educación está compuesta por la educación básica que abarca: el 

preescolar (de los tres años, el último es obligatorio), primaria (6 años), secundaria 

(3 años), medio superior (3 años) y superior cuya duración depende de la carrera a 

cursar, considerándose un tiempo aproximado entre los 4 a 6 años     . 

En la reforma del año 2012 se modificó el artículo 3° constitucional, donde indica: 

“…La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación 

básica; ésta y la media superior serán obligatorias” (CPEUM, 2023). A partir de esta      

reforma, la educación media superior pasa de optativa a obligatoria, trayendo 

oportunidades educativas a los adolescentes para cursar estudios de bachillerato.  

La educación media superior comprende dos modalidades, las incorporadas a la 

Secretaría de Educación Púbica dependientes del gobierno federal como el 

bachillerato general y tecnológico y las autónomas como en su caso las 

Preparatorias y Colegios que pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de 

México.  

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) busca que los estudiantes al egresar 

respondan al perfil del plan de estudios como sujetos de conocimientos en las áreas 
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del saber para aprender y abordar los problemas que se les presentan desde un 

enfoque práctico, y con ello se pretende que sean capaces de tomar decisiones de 

forma autónoma. Al momento de ingresar con las respectivas generaciones, los 

alumnos van adquiriendo hábitos de estudio; entendiéndose como la organización, 

planificación de las tareas y actividades que pueden llegar a consolidar durante su 

estadía y egresar en tres años como lo marca el reglamento o salir en cuatro años 

por falta de organización en sus estudios.  

En la actualidad el CCH, tiene mecanismos de apoyo que abordan situaciones 

específicas planteadas por los alumnos, estos tienden a operar de manera reactiva 

en respuesta a las problemáticas identificadas, por lo tanto, se plantea la necesidad 

que se adopten medidas proactivas para mejorar su proceso de aprendizaje, esto 

implica que la asesoría y otras modalidades de acompañamiento no sean percibidas 

simplemente como una repetición de las clases, ya que dichos mecanicismos, no 

contribuyen necesariamente al desarrollo de hábitos de estudio perdurables, los 

cuales en sí mismos representan una importante competencia para la vida por el 

valor que representa el fortalecimiento del aprendizaje autónomo.       

Desarrollo (reflexión, aportación) 

Las teorías del aprendizaje ofrecen una descripción de las condiciones y procesos 

que subyacen al proceso de aprendizaje, proporcionando a los educadores modelos 

conceptuales que les permiten diseñar sesiones de instrucción con el propósito de 

potenciar la adquisición de conocimientos de manera más efectiva.  

Dentro del ámbito educativo, se encuentran múltiples perspectivas filosóficas en 

relación con el constructivismo, entre estas corrientes destacan el constructivismo 

personal, formulado por Piaget (1967), el constructivismo social, propuesto por 

file:///C:/Users/Soporte%20Técnico/Desktop/Congreso%202024/2024/PONENCIAS/P-UCEC29.docx%23_heading=h.2jxsxqh
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Vygotsky (1978), y el constructivismo radical, defendido por Von Glasersfeld (1996) 

y el aprendizaje significativo propuesto por Ausubel (1960). De todas estas 

corrientes, el constructivismo social y educativo, engloba las teorías del aprendizaje 

y la pedagogía, las cuales han ejercido un impacto significativo en la elaboración de 

planes de estudio, esto se debe a que son particularmente adecuados para su 

integración en los enfoques educativos contemporáneos, permitiendo la adaptación 

de estrategias pedagógicas y métodos de enseñanza a partir de las necesidades y 

realidades educativas actuales. 

En este contexto, Vygotsky (1978), postula su teoría sociocultural que destaca la 

interacción social en el proceso de aprendizaje, al introducir el concepto de "zona 

de desarrollo próximo", esta definición se asocia a la brecha existente entre las 

habilidades que el joven puede desempeñar de forma independiente y aquellas que 

puede alcanzar con el respaldo de un adulto o un compañero más competente.  

Por otro lado Piaget (1967), desarrolló la teoría  cognitiva enfocada en los individuos 

que construyen su conocimiento mediante la adaptación a su entorno, identificando 

para ello distintas etapas que abarcan desde la sensorio motora hasta las 

operaciones formales. De esta manera, el autor argumenta que el aprendizaje se 

configura como un proceso de equilibrio entre las estructuras cognitivas 

preexistentes y las nuevas experiencias que se incorporan, por tanto, su enfoque 

centrado en la construcción activa del conocimiento y la resolución de conflictos 

cognitivos. 

Por su parte Ausubel (1960), realizó una contribución  a la teoría del aprendizaje 

significativo, fundamentada en la premisa del proceso de adquisición de 

file:///C:/Users/Soporte%20Técnico/Desktop/Congreso%202024/2024/PONENCIAS/P-UCEC29.docx%23_heading=h.1ci93xb
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conocimiento, la cual resulta más efectiva cuando los nuevos saberes se conectan 

con conceptos previamente arraigados en la estructura cognitiva del individuo.  

Teoría del procesamiento de la información 

El papel crucial de Miller (1951) en la conceptualización de los principios 

fundamentales de esta teoría se basa en las hipótesis de aprendizaje propuestas 

por Tolman (1955), quién postuló que el conocimiento es un proceso interno 

complejo que implica una serie de procesos mentales intrincados.  De esta manera, 

las aportaciones significativas de Miller incluyen la determinación de la capacidad 

de la memoria de trabajo, además de introducir el concepto de "chunking" para 

describir los aspectos funcionales de la memoria a corto plazo.  

Por su parte, Atkinson y Shiffrin (1971), prominentes figuras vinculadas al enfoque 

expuesto, han dado origen a la teoría bajo un modelo de memoria con múltiples 

etapas que constituye uno de los pilares fundamentales en el campo del 

procesamiento de la información (Mora, 2019). De manera similar, Hitch y Baddeley 

(1976), sostienen que su desarrollo exhaustivo ha logrado enriquecer 

profundamente la comprensión de los procesos cognitivos implicados en la memoria 

y el aprendizaje. 

Las teorías del procesamiento de la información, según señala Soto et al. (2023), 

generalmente constan de tres componentes fundamentales, en primer lugar, se 

encuentran los almacenes de información, que representan los distintos lugares en 

la mente humana donde se guarda la información, incluyendo memoria sensorial, a 

corto  y largo plazo, así como la memoria semántica y episódica, cada una con sus 

propias características y funciones específicas.  

file:///C:/Users/Soporte%20Técnico/Desktop/Congreso%202024/2024/PONENCIAS/P-UCEC29.docx%23_ENREF_21


 

157 
 

De esta manera, en el ámbito del procesamiento de la información, cobra relevancia 

fundamental los procesos cognitivos, los cuales constituyen un componente 

esencial que engloba una serie de actividades mentales, como la percepción, 

codificación, registro, agrupación y recuperación,  mismos que desempeña un papel 

crucial al facilitar el flujo constante de información a través de los diversos 

almacenes de memoria, dinámica que contribuye significativamente a la retención y 

recuperación eficaz del entendimiento almacenado, desentrañando los mecanismos 

subyacentes del aprendizaje y la memoria en el procesamiento de la información. 

En última instancia, la cognición ejecutiva, se erige como la piedra angular de la 

autoconciencia ya que esta dimensión no solo abarca la percepción íntima de cómo 

se procesa la información dentro de la mente del individuo, sino que también implica 

un profundo conocimiento de las propias habilidades y limitaciones en el ámbito 

descrito. 

En su totalidad, estos tres elementos: los depósitos de información, los procesos 

cognitivos y la cognición ejecutiva, constituyen una estructura integral y compleja 

que revela los secretos sobre cómo los seres humanos adquieren, almacenan y 

aplican el conocimiento en su entorno, proporcionando una comprensión más 

profunda de la mente humana. 

 Hábitos de estudio en México  

La preocupación por los hábitos de estudios, cuenta con diversas corrientes teóricas 

y metodológicas que han intentado identificar y evaluar su impacto en el rendimiento 

académico de educandos (Martínez y  Chong, 2022). En el contexto de la educación 

en México, se enfrentan desafíos significativos relacionados con la deserción 

file:///C:/Users/Soporte%20Técnico/Desktop/Congreso%202024/2024/PONENCIAS/P-UCEC29.docx%23_ENREF_19
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estudiantil, rezago académico y las tasas de finalización de programas educativos, 

a nivel nacional, se estima un promedio de cada 100 estudiantes que ingresan a la 

universidad, solo 60 logran completar todas las asignaturas del plan de estudios 

después de cinco años, y de estos, únicamente 20 logran obtener su título durante 

el primer año posterior a la graduación (Avendaño, 2023). 

Desde esta óptica, uno de los elementos cruciales que incide en las elevadas tasas 

de fracaso académico en México radica en la insuficiente inculcación de hábitos de 

estudio desde los primeros niveles educativos, este fenómeno no solo se traduce 

en cifras estadísticas preocupantes, sino que pone de manifiesto las carencias en 

la calidad educativa que se enfrentan en todos los niveles de enseñanza (Olvera et 

al., 2023). En la actualidad, la educación se enfrenta a desafíos significativos debido 

a la rápida evolución tecnológica y los cambios en las demandas del mercado 

laboral, por un lado, las instituciones educativas están adoptando enfoques 

innovadores para adaptarse a este entorno dinámico, mientras los educadores se 

están esforzando por desarrollar estrategias pedagógicas efectivas que preparen a 

los estudiantes para enfrentar los desafíos del siglo XXI.  

En el contexto educativo, la adquisición de hábitos de estudio sólidos se convierte 

en un aspecto crucial para el desarrollo académico y el crecimiento personal-

profesional de los individuos. En este sentido, es fundamental comprender que 

ciertas conductas se transforman en hábitos a través de la repetición, generando 

repercusiones tanto positivas como negativas en diversas áreas, incluyendo la 

salud, alimentación y estudio, por lo tanto, reconocer la importancia de cultivar 

hábitos de estudio sólidos, se vuelve esencial para mitigar los efectos adversos y 

promover un desarrollo académico equilibrado. 

file:///C:/Users/Soporte%20Técnico/Desktop/Congreso%202024/2024/PONENCIAS/P-UCEC29.docx%23_ENREF_5
file:///C:/Users/Soporte%20Técnico/Desktop/Congreso%202024/2024/PONENCIAS/P-UCEC29.docx%23_ENREF_22
file:///C:/Users/Soporte%20Técnico/Desktop/Congreso%202024/2024/PONENCIAS/P-UCEC29.docx%23_ENREF_22


 

159 
 

Conforme a las investigaciones de Sued (2022), se enfatiza que los hábitos son 

esenciales para asistir a las personas en la consecución de sus metas y objetivos, 

siempre que se efectúen de manera apropiada a lo largo de la vida, concibiéndose  

como un conjunto de prácticas, modos de percepción, emociones, juicios, acciones 

y pensamientos que caracterizan a un individuo. De esta manera, dentro del ámbito 

del estudio, existen patrones consistentes, siendo los más destacados, gestión 

efectiva del tiempo de estudio, creación de condiciones óptimas para el aprendizaje, 

eliminación de distracciones, planificación eficaz del trabajo, selección adecuada de 

fuentes de información y recursos documentales, presentación adecuada de los 

resultados, técnicas de observación, concentración y relajación (Hinojosa, 2019). 

En este contexto, el término se define como una pauta conductual adquirida a través 

de la repetición, desarrollando un patrón de control automático, esta característica 

lo diferencia claramente de la memoria y los instintos, que tienen roles específicos 

en la retención del pasado, permitiendo así una distinción en el proceso de 

formación. Sin embargo, este modelo tiende a estar vinculado con el período de 

adquisición, mientras que la estabilidad se refiere al intervalo en el cual se ha 

consolidado y se ejecuta de forma rutinaria, simple y automática, estas diferencias 

marcan la comprensión del concepto, delineando sus matices y alcances en el 

ámbito del comportamiento humano (Gaeta et al., 2023). 

En esta perspectiva, Lara (2023), argumenta que la teoría se basa en tres elementos 

fundamentales: conocimiento, habilidades y motivación, los cuales, al igual que en 

cualquier otra actividad, desempeñan un papel crucial en el proceso de aprendizaje. 

En concordancia, Coronado (2019), destaca que la utilización de habilidades de 

estudio efectivas está intrínsecamente relacionada con la cultivación de buenos 

hábitos, sosteniendo que un estudiante en edad escolar que practica métodos de 

file:///C:/Users/Soporte%20Técnico/Desktop/Congreso%202024/2024/PONENCIAS/P-UCEC29.docx%23_ENREF_13
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estudio adecuados tiene la capacidad de adquirir conocimientos de manera más 

rápida y profunda que sus pares.  

En este sentido Rivera y Rojas (2021), argumentan que la adquisición de estos 

patrones conductuales demanda un proceso de formación y, como resultado, el 

cambio no se presenta como una tarea sencilla, requiere una motivación intrínseca 

impulsada por un propósito superior, implicada a priorizar las metas futuras sobre 

los deseos presentes. Así, los métodos y estrategias utilizados para abordar la 

diversidad de contenidos de aprendizaje se definen como hábitos de estudio.  

En contraposición, Domínguez y García (2021), indican que cultivar hábitos de 

estudio no solo resulta beneficioso para el ámbito académico, sino que también 

conlleva ventajas en el contexto profesional que indudablemente tiene implicaciones 

tanto a nivel social como individual. En este contexto, su adopción influye de manera 

significativa en el desempeño académico y, en cierto sentido, se traduce en 

recompensas económicas y sociales a medida que se ejerce la profesión (Pérez et 

al. (2022). 

En este sentido, Dudeja y Balda (2019), llevaron a cabo estudios sobre las causas 

del bajo rendimiento en las escuelas secundarias públicas en la India, revelando 

que este fenómeno estaba relacionado con la falta de motivación, política de 

promoción laxa, hábitos de estudio deficientes y la falta de participación de los 

padres en los procesos educativos. De manera similar Magulod (2019), en su 

artículo sostiene que las variables que afectan a la población estudiantil en general 

pueden agruparse en cuatro categorías significativa, en primer lugar, los factores 

intrínsecos hacia el estudiante, abordando aspectos como nivel de inteligencia, 
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grado de ansiedad, interés por el logro académico, aptitudes, estabilidad emocional, 

métodos de estudio y competencias lingüísticas.  

En función de lo expuesto, se engloban las habilidades pedagógicas de los 

profesores incluyendo métodos de enseñanza, personalidad y comportamiento en 

el aula, dinámica de interacción, experiencia educativa, niveles de motivación, 

tareas asignadas y apoyo proporcionado. Por último, los factores asociados a la 

institución educativa suelen asociarse a elementos tales como ambiente y clima 

presentes en la escuela, medio de instrucción empleado, tipo de institución y 

ubicación geográfica, esto conlleva, a que el entendimiento de estas múltiples 

dimensiones contribuya a una visión más completa de los determinantes del éxito 

académico. 

Por consiguiente, resulta imperativo reconocer la vital importancia de fomentar y 

consolidar prácticas de estudio efectivas a lo largo de toda la trayectoria educativa, 

estos patrones de comportamiento ejercen una influencia sustancial en el desarrollo 

personal y profesional de los individuos. Asimismo, la comprensión profunda de los 

factores que inciden en la formación académica se convierte en un aspecto esencial 

para abordar los desafíos tanto académicos como sociales que los estudiantes 

enfrentan en su búsqueda de un rendimiento sobresaliente.  

Conclusiones 

Para que el alumno pueda adquirir hábitos de estudio requiere ser suministrado el 

procesamiento de la información por medio de operaciones de captación hasta el 

almacenamiento y posterior a ello la recuperación de la información, comenzando 

con la recepción de estímulos del entorno a través de diversos sentidos, seguida 



 

162 
 

por el almacenamiento de la memoria, para finalmente recuperarse cuando es 

necesario.  

Si esto logra suceder es porque el alumno adquirió el conocimiento, las habilidades 

y tiene la motivación suficiente para adquirir un habito de estudio 

independientemente de la asignatura a cursar. 

Por tanto la autora de esta ponencia considera que hay que motivar a los alumnos 

por medio de una gran variedad de prácticas y estrategias que permita tomar 

apuntes por medio de la técnica del subrayado generando resúmenes acompañado 

con sus propias palabras, realización de mapas conceptuales optimizando la 

memoria visual al presentar una representación gráfica de términos y conceptos 

(Guerra, 2020). Otro tipo de método son las fichas de estudio para la memorización 

efectiva de información específica.   

Para llevar a cabo un proceso de hábito de estudio exitoso, es necesaria la 

organización del entorno, ya que, al disminuir las distracciones, se fomenta un 

ambiente propicio para el aprendizaje. 

La cuidadosa organización del tiempo emerge como un elemento esencial para el 

perfeccionamiento de los hábitos de estudio, en lugar de aplazar las actividades 

hasta el último instante, se sugiere una programación detallada con suficiente 

antelación, este enfoque es fundamental, ya que la fatiga puede menoscabar el 

proceso de aprendizaje, resaltando la necesidad de una gestión temporal 

estratégica para maximizar la eficacia en el proceso educativo (Coronado, 2019).  

Partiendo de todos estos antecedentes se llegó a la conclusión que las escuelas en 

este caso el CCH deberá crear un programa de orientación que apoye al alumno en 

file:///C:/Users/Soporte%20Técnico/Desktop/Congreso%202024/2024/PONENCIAS/P-UCEC29.docx%23_ENREF_12
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como administrar su tiempo de tal forma que sea efectivo y pueda adquirir hábitos 

de estudio por medio de un seguimiento exhaustivo por parte de los profesores a 

cargo de dicho programa esto con la finalidad que el alumno no tenga que recursar, 

realizar extraordinarios, o en su caso egresar en cuatro años.  
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Resumen 

El poder, como decía Foucault, es una categoría vital que merece uno de los análisis 

y estudios más minuciosos que debemos realizar ya que es lo que está en juego 

por nuestro ser, nuestro ser y nuestra vida. el mundo. El poder es un juego 

complicado que se juega entre el cuerpo y la ley, el cuerpo y las instituciones 

culturales y/o ideológicas que garantizan el poder sobre la población; por supuesto, 

aquí estamos hablando de las personas individuales que componen la población. 

Se requiere la individualización del sujeto ya que asegura que la persona será 

"neutralizada" mediante el control y la observación continua. La escuela es la primer 

gran fuente de poder externa a la que nos vemos sometidos, porque es aquí, donde 

se establece el fundamento mecánico del poder, junto con la docilidad del cuerpo, 

del intelecto e incluso de los deseos. El objetivo de este sorprendente juego no es 

simplemente adquirir nuevos conocimientos, las instituciones educativas participan 

en el control y vigilancia de los cuerpos, esto se da, en esencia, desde el diseño de 
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las aulas y toda su estructura, las cuáles están indisolublemente ligados al poder 

que domina y controla a los seres humanos, además; es posible debilitar este poder 

a través de él cuando las palabras pronunciadas en su interior abren la conciencia 

de lo que es real, permitiendo a la persona mirar directamente a su juez, verdugo u 

otra figura de autoridad sin miedo, cuando la persona puede mirar dentro de sí 

misma y liberarse de las ataduras internas de una mentalidad pasiva que le impide 

avanzar hacia la plena libertad de ser  humano, a pesar de la observación continua. 

Palabras clave: Escuela, Poder, Control, Vigilancia, Individuo 

 

Abstract 

Power, as Foucault said, is a vital category that deserves one of the most thorough 

analyzes and studies that we must carry out since it is what is at stake for our being, 

our being and our life. the world. Power is a complicated game that is played between 

the body and the law, the body and the cultural and/or ideological institutions that 

guarantee power over the population; Of course, here we are talking about the 

individual people who make up the population. Individualization of the subject is 

required as it ensures that the person will be "neutralized" through control and 

continuous observation. The school is the first great external source of power to 

which we are subjected, because it is here where the mechanical foundation of 

power is established, along with the docility of the body, the intellect and even the 

desires. The objective of this surprising game is not simply to acquire new 

knowledge, educational institutions participate in the control and surveillance of 

bodies, this occurs, in essence, from the design of the classrooms and their entire 

structure, which are inextricably linked to the power that dominates and controls 

human beings, in addition; It is possible to weaken this power through it when the 
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words spoken within open the awareness of what is real, allowing the person to look 

directly at their judge, executioner or other authority figure without fear, when the 

person can look inside of herself and free herself from the internal ties of a passive 

mentality that prevents her from moving towards the full freedom of being human, 

despite continuous observation. 

Keywords: School, Power, Control, Surveillance, Individual 

 

Introducción 

Las instituciones educativas son ese espacio público donde se desarrollan una serie de 

procesos y procedimientos que permiten vigilar, controlar, castigar, es decir; la escuela se erige 

como el más eficaz  mecanismo de poder entre los sujetos y las áreas que la integran, por lo 

cual, se vuelve también una invasión de lo privado, es decir, un lugar de carácter global e 

individual donde se suscita una mirada dominante, porque el poder se da por medio de la 

segmentación de las áreas, en otras palabras; la forma exterior de observar la escuela y la 

manera interior, en particular de los sujetos educativos, son formas de poder óptico, geopolítico 

y bio-político (Foucault, 1980). 

Para comenzar, la escuela es definida por Foucault (2002) como una de las máquinas ópticas 

que permite visibilizar las personas y los procesos, en cuestión de la educación física, la 

docilidad, la aptitud para el trabajo, la conducta la moralidad y la disposición. En este caso, 

del sistema educativo para “hacer visibles las personas que capturan (trabajadores, 

enfermos o niños), y para hacer eficaces los procesos que realizan (reformar, producir, curar 

o enseñar)” (Larrosa, 1995, p. 25). 

El hacer visible al sujeto permite el surgimiento del ejercicio del poder a través de una 

ontología individual, pero a la vez, una ontología genealógica, porque desde estas dos 

posturas, los sujetos se proyectan en la pragmática de la experiencia de sí mismos, en relación 

a cómo la escuela incide en los sujetos, es decir, existe una doble identidad entre sujeto- 

objeto a lo público y lo privado, por lo cual, la subjetividad es el elemento pragmático del 
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dispositivo pedagógico para dar sentido al ¿cómo visualizan los demás?, mientras que el 

enfoque histórico genealógico es el que responde al ¿cómo ven mi desarrollo social? 

(Foucault, 1980, Larrosa, 1995). 

Por su parte, la eficacia de los procesos de enseñanza parte de los dispositivos pedagógicos, 

los cuales sirven “para que el ser humano se observe, se descifre, se interprete, se juzgue, se 

narra y se domine” (Larrosa, 1995, p. 22). Estos dispositivos pedagógicos son los 

mecanismos y herramientas para que el sujeto se vuelva objeto para sí mismo, porque le 

permite reflexionar de manera epistemológica, ontológica y filosófica cuál es su pertinencia y 

formación en el sistema educativo. 

 

Metodología 

la metodología y el tratamiento de la información tienen soporte en una revisión 

bibliográfica, privilegiando las referencias a las obras clásicas del pensamiento de 

Foucault, que posibilitaron el abordaje del tema que nos ocupa. Como instrumentos 

de análisis, se trabajó desde el método fenomenológico y hermenéutico, cuyos 

objetivos son la descripción y la interpretación de las estructuras esenciales del 

discurso. 

 

Resultados 

La escuela se ejemplifica como una institución que permite la docilidad del cuerpo y de la 

mente de los individuos, desde aquí se delinean las capacidades, aptitudes, conocimientos, 

experiencias, entre otros elementos, que sirven de medio para la “vigilancia y observación, 

seguridad y saber, individualización y total aislamiento y trasparencia de los sujetos” (Foucault, 

2002, p. 252). 

Foucault señala que la escuela es una réplica del panóptico, donde existe una figura central 

que tiene el dominio legitimado por los actores educativos en cuanto al control visual que este 

tiene hacia las diferentes áreas, desde las cuales se desarrollan diversos roles), asimismo; la 

escuela tiene características particulares para desarrollar  la vigilancia de los cuerpos, y, por 
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ende lograr el control del sujeto a través del proceso de enseñanza-aprendizaje en un espacio- 

tiempo definido a saber: el aula. 

Entre las características para un favorable proceso de dominio dentro del sistema educativo, 

están: transformar el comportamiento del individuo; el aislamiento por edad y grupo; la 

administración del conocimiento con base en el desarrollo del individual; la transformación y 

socialización de los sujetos; el interés público para tener utilidad y preocupación frente al 

aprendiz; el régimen debe ser tomado por personal calificado; además, las medidas de control  

para el egresado se darán a lo largo de la vida (Foucault, 2002, pp. 105-107).  

Foucault señala una serie de elementos que se relacionan entre sí para crear las condiciones 

de vigilancia, castigo y docilidad del individuo, los cuales son: 

1.- La Arquitectura permite el ejercicio del poder en espacios articulados que dan apertura a 

la observación clara de la mirada dominante para el control y dominio, esto es, “la división de 

los espacios de poder comprende una estrategia de la geopolítica y táctica de habitad” 

(Foucault, 1980,24.). 

La arquitectura es la mejor herramienta como técnica de individualización del poder 

las cuales tienen que ver con: como vigilar a alguien, como controlar su conducta -

-comportamiento, --aptitudes y cómo intensificar su rendimiento, pero; también, 

tiene que ver con, como multiplicar sus capacidades y ponerlo en el lugar dónde les 

sea más útil, a este aspecto se refieren los cuadros vivos. 

Se requiere una individualización del poder primero hacia el alumno, después hacia 

los maestros; la individualización del sujeto es necesaria en tanto garantiza 

“neutralizar” al individuo a través del control y la vigilancia constante. 

Así, el mejor mecanismo de poder es la escuela, pues es aquí es donde la estructura 

del poder empieza de manera mecánica la docilidad de los cuerpos y claro de la 

mente, e incluso de los deseos. 

2.- El Discurso es elemento por el cual “se establece y se constituye qué es lo que el sujeto 
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puede y debe decir acerca de sí mismo” (Larrosa, 1995, p. 23), por ejemplo, las formas de 

cómo los aprendices nombran las imágenes, los símbolos en torno a la lectoescritura y los 

gestos que emplean, son formas de llevar a cabo la subjetividad, pero al mismo tiempo, 

mecanismos de evaluación para el uso de poder. 

En particular, el discurso se nutre del lenguaje referencial, imaginativo, representativo e 

ideológico (Larrosa, 1995), por lo tanto, la complexión y las locuciones que el sujeto utiliza dan 

pauta para la experiencia de sí, en torno a cómo se expresa y cómo se narra, de acuerdo al 

aprovechamiento que tiene en el aprendizaje. También, la vestimenta y los accesorios 

influyen en el poder discursivo, porque son las formas de autopercepción: cómo me visto es 

como pretendo ser y como quieren que sea, las costumbres y conductas que debo seguir para 

obedecer las leyes y las normas de las instituciones o del aula. 

3.- Programas para corregir/ Reglamento coercitivo. Cada sujeto tiene la autorregulación de 

su actuar y de su quehacer, pero debe atender a los lineamientos institucionales y de los micro 

espacios de geo-poder, para no incurrir en el incumplimiento de estos. Al incumplir con los 

programas, actividades o encomiendas, los presos son evidenciados por sus semejantes y 

por sí mismo, mediante el discurso que emplea, es por ello que surgen los programas de 

corrección (castigo) como medio de legitimación de su dominación, es decir, en la prisión los 

individuos son pertenecientes al sistema como un engranaje y como un producto, por esto, la 

docilidad del cuerpo y la disciplina garantizan la correcta transformación del individuo en 

relación a este objetivo (Foucault, 2002, pp. 245-247). Al contar con la disciplina necesaria 

para el control y la eficacia, las instituciones deben ocuparse de la formación especializada 

en forma exhaustiva, por este motivo, se necesita echar mano de los elementos científicos 

para refinar las técnicas, métodos y estrategias de control, de dominio y de legitimación del 

poder. 

4.- La producción Científica es un “elemento de sobre-poder; la producción de una objetividad, 

de una técnica, de una "racionalidad" penitenciaria”. La proposición científica en términos 

educativos es el manejo de las teorías, metodologías, técnicas y habilidades cognitivas que 

el Estado implementa en el sistema educativo para desarrollar un sujeto que atienda a una 

perspectiva económica y de trabajo, por ejemplo, al acceder a una institución educativa 

existen sujetos capacitados (docentes) que tienen la encomienda de brindarles a los discentes 
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elementos discursivos con base en la misión, visión y valores institucionales, con el objetivo 

de potenciar la capacidad para implementar técnicas y resolver las situaciones de manera 

racional de acuerdo a cada rama del conocimiento. 

Por lo tanto, los docentes son el vínculo de saber clínico en el aparato de transformación 

social, al tener una misión precisa obligar a “los reclusos a un trabajo que acabarán   por 

amar, cuando recojan su fruto, contraigan en aquéllas el hábito, el gusto y la necesidad de 

la ocupación” (Foucault, 2002, p. 236). 

Por su parte, los saberes clínicos son las especificidades del aprendizaje que genera un efecto 

social, porque cuando las enseñanzas se ponen en juego para dar solución a situaciones 

particulares el individuo establece relación consigo mismo, con sus conductas y 

procedimientos que aprendió en la arquitectura, en el discurso y en el programa de corrección, 

lo que genera efectos sociales. 

5.- Efectos sociales. los efectos sociales que Foucault distingue son dos tipos de sujetos 

formados, unos son los “intelectuales superiores” que viven en soledad, utilizan su 

conocimiento para apropiarse de los medios políticos y de control (transformación de sí mismo 

y de su contexto) y los “condenados pasivos” que a pesar de haber estado en formación no 

conocen sus deberes sociales ni son capaces de transformar su entorno, viven en común con 

los otros y están pendientes de vigilar constantemente (Foucault, 2002). 

Cualesquiera de los dos tipos de sujetos llevan a cabo actividades en todos los aspectos y el 

sistema social, económico, ideológico y político los agrupa, es decir, los efectos sociales de 

los individuos forjados en las escuelas subyacen en la distribución de los egresados en la 

sociedad para clasificarlos y fijarlos por características y como establece Foucault: “educar su 

cuerpo, codificar su comportamiento continuo, mantenerlos en una visibilidad sin lagunas, 

formar en torno de ellos todo un aparato de observación, de registro y de notaciones, constituir 

sobre ellos un saber que se acumula y se centraliza” (2002, p. 67). 

Los efectos que tiene el proceso educativo es seguir manteniendo el control, el dominio 

biopolítico y geopolítico en los sujetos y los espacios, porque los egresados pertenecen al 

engranaje de la educación y con ella se forjan para desarrollar la economía mediante un 
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tiempo y espacio. 

 

Conclusiones 

 

A manera de cierre, la escuela se ha estructurado de manera similar a las penitenciarías, 

porque existe el dominio central garantizado por cada uno de los sujetos que la integran, por 

las cuestiones técnicas, la infraestructura y el uso del lenguaje o discurso, esto hace que el 

poder se normalice y se legitime en cada uno de los espacios, así como el uso de la fuerza o 

del castigo para mantener la obediencia hacia las leyes o normas. 

Además, la escuela como aparato de transformación de individuos tiene correspondencia con 

el modelo económico y social, ya que utiliza la formación para el trabajo, es decir, garantiza 

perfiles profesionales o técnicos para aumentar la economía y la división de clases. Por eso 

se sustenta del control visual o la biopolítica, para observar los diversos espacios en el 

sistema, en otras palabras, la escuela hace que el poder siempre se encamine hacia el control 

central y que los individuos se sientan siempre vigilados, lo que hace que no exista problemas, 

porque la conducta, la actuación y la disposición están condicionadas moral y jurídicamente. 

Además, la eficacia de la vigilancia y el poder central depende en gran medida de cómo se 

estructura la segmentación de los individuos en la esfera geopolítica, ya que, al tener 

pequeños espacios de observación, análisis y evaluación, es más simple mantener el control, 

porque el gobierno penitenciario accede directamente en la libertad y el tiempo de la persona. 

Por último, para que exista una buena condición penitenciaria se necesitan de dispositivos 

pedagógicos como el observarse, expresarse, narrarse, juzgarse y dominarse como 

condiciones ontológicas y filosóficas del individuo en cuanto al poder, en términos similares, 

la escuela como maquina óptica determina quién es el sujeto, cómo lo vemos, cómo lo 

enunciamos, cómo debe ser y cómo debe actuar. 
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Resumen 

Se presentan resultados preliminares  de una investigación en el campo de la 

Ciencia de la información,  sobre un análisis histórico, referencial y bibliométrico de 

las actas de la Real Academia de las Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La 

Habana, con el objetivo de la selección, procesamiento, representación y 

almacenamiento de la información como recurso para futuras investigaciones, así 

como para la toma de decisiones sobre el funcionamiento de la Academia de 

Ciencias de Cuba y su papel consultivo en materia de ciencias del Estado Cubano. 

Palabras clave: organización y representación de la información, ciencia de la 

información, bibliometría, acervo documental, asociacionismo científico. 

 

Abstract 

Preliminary results of an investigation in the Field of Information Science are 

presented, on a historical, referential and bibliometric analysis of the proceedings of 

the Royal Academy of Medical, Physical and Natural Sciences of Havana, with the 
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aim of selection , processing, representation and storage of information as a 

resource for future research, as well as for decision-making on the operation of the 

Academy of Sciences of Cuba and its advisory role in matters of science of the 

Cuban State. 

 

Keywords: organization and representation of information, information science, 

bibliometry, documentary collection, scientific association. 

 

I. Introducción  

En el contexto de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 

con Visión en 2030, las asociaciones científicas cubanas, y en particular la 

Academia de Ciencias de Cuba, constituyen un escenario clave para el 

cumplimiento de los objetivos del Eje Potencial Humano, Ciencia, Tecnología e 

Innovación.  

Las asociaciones científicas cubanas y la Academia de Ciencias de Cuba trabajan 

en la integración de sus resultados en la ciencia y la tecnología, mediante la 

realización de investigaciones, eventos científicos, proyectos de cooperación, 

intercambios académicos, publicaciones, participación en reuniones 

internacionales, etc. Sin embargo, esto no es visible, pues las fuentes de 

información que se generan como resultado de estas acciones no son compartidas 

ni reutilizadas por las entidades y mucho menos entre las mismas, de modo que 

permita crear valores y generar nuevos conocimientos y capacidades de 

investigación. 

Se hace necesario identificar, procesar, preservar y garantizar el acceso a la 

diversidad de recursos de información que gestionan las asociaciones científicas y 

la Academia de Ciencias de Cuba y fortalecer su posicionamiento en el entorno del 

desarrollo del país. 
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Estudiar las prácticas infocomunicacionales de estas organizaciones, desde una 

perspectiva histórica y referencial, permitirá retomar algunas experiencias válidas 

que puedan facilitar acciones de reingeniería de procesos, a partir de la revisión de 

su acervo documental. 

Esta investigación propone la identificación, procesamiento, representación y el 

almacenamiento de la información, contenida en documentación de las 

asociaciones científicas cubanas, tomando como población y muestra la colección 

de actas de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La 

Habana, que integran el fondo Academia de Ciencias de Cuba entre los años 1861 

y 1962, que se conservan y custodia en el Archivo Nacional de Cuba. 

La novedad de la investigación radica en el hecho de que las Actas de la Real 

Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, importante 

recurso de información del Sistema de Información de la Academia de Ciencias de 

Cuba, no han sido procesadas desde el campo de las Ciencias de la Información, 

mediante el uso de herramientas como el análisis de contenido, la bibliometría y/o 

la infometría. 

Se pretende que se constituya en un instrumento válido para la gestión documental 

de fondos y colecciones de otras asociaciones científicas en el país.  

Será la primera vez que se apliquen procesos de procesamiento, representación y 

almacenamiento de los datos contenidos en las actas, para el diseño de productos 

y servicios de información a directivos, académicos e investigadores. 

Los antecedentes de la investigación se encuentran en los resultados de la tesis 

“Asociaciones científicas, diálogo de saberes para el desarrollo” (2016) y de eventos 

científicos, nacionales e internacionales, con la participación de asociaciones 

científicas cubanas, donde se diagnosticó el estado actual de las relaciones entre 

esta organizaciones entre sí, y entre éstas y la Academia de Ciencias de Cuba, 

realizados en los años 2017 y 2018; el libro Ciencia y científicos en Cuba Colonial: 
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la Real Academia de Ciencias de La Habana 1861 – 1898, del Dr. C. Pedro M. Pruna 

Goodgall y Despertar del asociacionismo científico en Cuba. 1876 – 1920, de 

Reinaldo Funes Monzote. 

Los Objetivos de la ponencia serán presentar la propuesta de tema de investigación 

en el espacio académico que brinda el Evento, intercambiar con autores, cuyas 

investigaciones muestren relación con nuestro tema, así como enriquecer la 

investigación,  a  partir de otros resultados, relacionados con el tema de 

investigación, en el ámbito internacional. 

 

II. Metodología 

Es una investigación cualitativa.  Este enfoque ayuda a proponer los necesarios 

cambios en las formas en que la Academia de Ciencias de Cuba impacta en el 

desarrollo científico del país para lo cual necesita contar con informaciones 

seleccionadas, procesadas, representadas y almacenadas en nuevos soportes para 

las investigaciones y la toma de decisión en materia de consultoría de ciencias del 

Estado Cubano. 

Métodos y procedimientos: 

Análisis documental: Búsqueda, selección, recuperación y examen de la 

información registrada en diversas fuentes bibliográficas con el fin de extraer de ella 

los principales conceptos y fundamentos teóricos sobre los que se sustenta el marco 

teórico-conceptual de la presente investigación, que sirve de pilar para la obtención 

de resultados.  

Análisis del contenido de las Actas de la Real Academia de las Ciencias Médicas, 

Físicas y Naturales de La Habana. 

Estudios métricos: Métodos bibliométricos e infométricos para determinar el 

funcionamiento, relaciones con otras organizaciones, temas de discusión científica, 

reconocimientos y promoción de los mejores resultados de investigación desde el 
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año 1861 hasta 1962. Utilización de métodos matemáticos para evaluar la 

información plasmada en las actas y establecer una relación entre esa etapa y la 

actualidad de la organización. 

Se busca además llevar el resultado del estudio a una propuesta de reingeniería de 

los procesos en la Academia de Ciencias de Cuba. 

EndNote: Paquete informático de gestión de referencias que facilita el manejo de 

listados bibliográficos y citas. 

APA: Estándar bibliográfico adoptado por la Asociación Estadounidense de 

Psicología (American Psychological Association, APA), de uso extendido en las 

Ciencias Sociales y Humanas. Se usará la 6ta edición, publicada en 2009.  

Población y muestra: Todas las actas de la Real Academia de las Ciencias 

Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, desde el año 1861 hasta el 1962, que 

componen un fondo del Archivo Histórico de la Academia de Ciencias de Cuba. 

Resultados esperados: Se prevé como resultados de esta investigación el análisis 

historiográfico de las actas de la Real Academia de las Ciencias Médicas, Físicas y 

Naturales de La Habana, el análisis de los principales temas abordados en sus 

sesiones públicas y privadas. También un estudio bibliométrico e infométrico para 

la evaluación del funcionamiento de las relaciones con otras organizaciones, los 

temas de discusión científica, reconocimientos y promoción de los mejores 

resultados de investigación, así como una propuesta de reingeniería de procesos 

en la Academia de Ciencias de Cuba. 

 

III. Resultados preliminares.  

 III.1  Sobre las asociaciones científicas cubanas. 

El asociacionismo científico es un tema ampliamente estudiado. La historia de la 

ciencia ha sido pródiga en analizar los orígenes de la Royal Society y de las 

distintas academias nacionales de ciencias del siglo XVII. Las primeras 

zim://A/A/html/R/e/f/e/Referencia_bibliogr%C3%A1fica.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Royal_Society
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Academias_nacionales_de_ciencias&action=edit&redlink=1
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asociaciones científicas cubanas se fundan entre los siglos XVIII y XIX. La 

Sociedad Económica de Amigos del País, el 9 de enero de 1793 y la Real 

Academia de las Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, el 19 de 

mayo de 1861. Esta última actuaba como una sociedad científica, antecedente 

que valida su papel de vínculo con las demás asociaciones científicas del país. 

(Pruna, 2011).  

En Funes (2015) encontramos un profundo análisis sobre el llamado espíritu de 

asociación, que adquirió relevancia dentro del discurso de los científicos en Cuba 

tras concretarse la fundación de la Real Academia, a quien nombraban como “la 

más fuerte palanca del progreso moderno”, como “argumento ante  la necesidad 

de alentar la constitución de las sociedades científicas  para el avance de la 

ciencia en la Isla y la mejora de las posiciones social, económica y moral de los 

científicos”. Estas asociaciones  estaban destinadas, según el autor, “al debate 

científico o al fomento de la ciencia en general o de disciplinas científicas 

particulares”. 

 

III.2  Recursos de información y asociaciones científicas.  

En la era del conocimiento y la tecnología es vital contar con los datos y la 

información correctos, pues existen tantas fuentes donde obtener información 

que hay que saber distinguir entre información útil o de “relleno”.  Los recursos 

de información son una pasarela al conocimiento, por lo que varios autores 

(Horton, 1991; Villaseñor y Ayuso, 2001) consideran su superioridad respecto al 

resto de los recursos para el desarrollo, por su dinamismo, interactividad y 

adaptabilidad a las nuevas tecnologías.  

Horton diferencia recurso de información (en singular), como “la información en 

sí, el contenido”; y recursos de información (en plural), como “las herramientas-

equipos, suministros, facilidades físicas, personas y otros recursos utilizados por 
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una empresa. También el capital, la inversión y gastos involucrados en proveer 

todos estos recursos de apoyo”. (Ponjuán)  

La nueva consideración económica de la información nos lleva a entender los 

recursos informativos como bienes, que pueden clasificarse en tres tipos: fuentes 

de información, servicios de información y sistemas de información.  Las fuentes 

de información se refieren sólo a “empresas o simples individuos de los que una 

organización adquiere información externa” o fuente de procedencia. El servicio 

de información significa estructura que suministra información dentro o fuera de 

la organización. En tanto el sistema supone la centralización de todos los flujos 

informativos en la organización. (Moscoso, 1998) 

La empresa de hoy trata de recopilar, ordenar y distribuir información de la forma 

más inteligente posible, accesible a todas las personas justo a tiempo. Los 

expertos en sistemas de información construyen con la mejor tecnología posible 

(arquitecturas informáticas para este fin), bien de la forma completa o parcial. El 

sueño es integrar todos los sistemas” (Artiles, 2013). 

Como en cualquier organización, encontramos en las asociaciones científicas 

cubanas, según Martínez (2013), recursos vistos como “activos tangibles y los 

intangibles”.  Los primeros, (entre los que se encuentran los recursos materiales 

y financieros), permiten el desarrollo de los procesos productivos en las 

organizaciones.  Los segundos, (conformados por la información y el 

conocimiento, entre otros), determinan los beneficios organizacionales y el 

cumplimiento de sus objetivos sociales a largo plazo. 

Los cambios que ocurren en el país requieren de la aplicación de una concepción 

reticular de la información, propio de la sociedad en red, con nodos de 

información independientes, pero con un trabajo sinérgico entre ellos.  Realizar 

un análisis de contenido de las actas de las sesiones privadas y públicas, vistas 

como recursos de información de la Real Academia de las Ciencias Médicas, 
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Físicas y Naturales de La Habana, considerada una asociación científica en los 

siglos XIX y primera mitad del XX, y analizar sus prácticas infocomunicacionales, 

pudiera conducir a una propuesta de representación de la información contenida 

en este importante recurso, que sirva como fuente de información para futuras 

investigaciones, para la toma de decisiones sobre la estructura actual y 

funcionamiento de la Academia de Ciencias de Cuba y su relación con el Estado 

y otras organizaciones de la sociedad civil cubana y de otras regiones. 

 

III.3  Análisis preliminar de las Actas de la Real Academia de las Ciencias 

Médicas, Físicas y Naturales de La Habana.  

Las actas de la Real Academia de 

Ciencias de La Habana, pertenecientes 

al período 1861 al 1962, son un fondo 

valioso para la Academia de Ciencias de 

Cuba y se conservan en el Archivo 

Histórico de la Institución. Son 

consideradas un importante recurso de 

información y fuente primaria por la 

información original que contienen.  

La colección abarca más de 40 libros de 

actas de las sesiones públicas y 

privadas; de las reuniones de las 

comisiones y las secciones de la Corporación (término usado en las actas para 

referirse a la Real Academia), así como un extracto de las Actas de las Sesiones 

Públicas y Privadas por el académico Dr. Jorge Le Roy, con el fin de escribir  la 

historia de la Academia entre los años 1861 al 1867. 
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En las actas se evidencia que la Academia, que no contó nunca con grandes 

recursos oficiales fue, sin embargo, organismo de consulta obligada para los 

gobiernos, tanto de la colonia como de la república, en problemas de higiene, 

demografía, salubridad pública, epidemiología, medicina legal, agricultura e 

industria y de la frecuencia y calidad de estas consultas y sus respuestas dan fe 

las actas de sus sesiones.  

Las actas de las sesiones públicas y privadas muestran un alto interés en las 

discusiones de temas científicos y la labor consultiva al gobierno de la Isla. El 

siguiente gráfico muestra que tan solo en los primeros 8 meses de su existencia, 

de mayo a diciembre de 1861, el 41% correspondían a los temas antes 

mencionados. 

III.3.1 Algunos ejemplos del funcionamiento de la Institución, en los 

aspectos que refleja el gráfico anterior son: 

Funcionamiento: De los datos más interesantes captados podemos señalar 

los procedimientos para la admisión como miembros de la Academia. Cada 

interesado debía presentar un oficio sobre un tema de interés científico, se 

destinaba a una de las comisiones de la Institución y si era aprobado, se 

admitía en la misma. “Se informó sobre la recepción de 4 trabajos, 



 

185 
 

solicitando el título de académicos supernumerarios, para lo cual se acordó 

pasar  a las respectivas comisiones, los trabajos para su examen y 

resultado” (Acta, 9 de junio de 1861). 

Para académico de mérito se escogían a aquellos que “…por los servicios 

y trabajos extraordinarios prestados a la Academia, a la ciencia, o a la 

humanidad…”, según lo establecía el artículo 26 de los Estatutos (Anales 

de la Academia de Ciencias de la Habana, 1864, pp. 245),  “…“El secretario 

propone como académico de mérito a Don Felipe Poey por sus servicios a 

la ciencia y al país, siendo aprobado”. 

Labor consultiva: El Gobierno de la Isla hubo de consultarle a la Academia 

sobre muchos asuntos, fundamentalmente referidos a la higiene, 

discusiones sobre la vacunación contra la viruela, sobre cuestiones médico 

legales (Acta, 5 de julio de 1861), el Sr. Gobernador Político solicitó a la 

Academia un estudio sobre la influencia de las tasajerías en la salud pública 

(Acta, 14 de julio de 1861). 

Temas científicos: Algunos de los temas tratados en los informes de los 

académicos fueron "Aplicación de la física a la medicina”, por Don Fernando 

Valdés Aguirre; "Sobre el cólera morbus" por Don Jorge Ledo; "El agua y 

los baños de Bañolas, en Gerona" por el Licenciado Don José Montada y 

Bordas (Acta, 9 de junio de 1861), así como comenzaban las primeras 

discusiones sobre la fiebre amarilla, la fiebre tifoidea, el estudio de las 

plantas indígenas, de la atmósfera y del ozono. (Acta, 5 de julio de 1861) 

IV. Conclusiones  

A modo de conclusiones, mostramos algunos de los resultados esperados de la 

investigación: 

Se prevé como resultados de esta investigación el análisis historiográfico y 

referencial  de las actas de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y 
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Naturales de La Habana, el análisis de los aspectos que permitan una estrategia de 

redimensionamiento de su labor consultiva, el desarrollo de investigaciones y sus 

impactos en los logros de la ciencia del país. También un estudio  cienciométrico 

para la evaluación de los principales temas abordados en las sesiones de la 

Academia, en lo referido al funcionamiento, labor consultiva y la diseminación de la 

información científica. Por último, se pretende evaluar las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades que presenta el sistema de información de la Academia 

en la actualidad y en su relación con los sistemas de información de las 

asociaciones científicas para hacerlos interoperables y accesibles a los 

investigadores y tomadores de decisión en el país y la región. 
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Eduald Casals (1) usó un sustrato de celulosa y agregó nanopartículas de 𝐹𝑒3𝑂4 de 7 nm con una 

concentración de 100 ppm en un biorreactor a temperatura media de 37 °C, durante 60 días y los 

resultados mostraron un aumento del 180 % en la producción de biogás y del 234 % en la producción de 

metano. 

El proyecto consiste en producir biogás a partir de excreta de “Cavia porcellus”. Se añadió magnetita 

nanoestructurada de 18,19 nm de diámetro en su estructura (caracterizado por DRX) y un tamaño de 

partícula que ronda los 100 nm (caracterizado por SEM).  

Se analizó la producción de biogás de 6 reactores. Los reactores se acoplaron a recipientes con hidróxido 

de sodio al 0.1 M y bromotimol. Esta solución disuelve el 𝐶𝑂2. Por lo tanto, por desplazamiento 

volumétrico se medía el volumen de metano. Al usar nanopartículas en una concentración de 91 ppm se 

obtuvo un 96% extra de metano comparado con el mismo reactor sin nanopartículas.  Figura 1.  Volumen de metano de reactor 1 (blanco), reactor 2 (con sustrato), reactor 3 (con 

magnetita a 41 ppm), reactor 4 (con magnetita a 91 ppm), reactor 5 (con magnetita a 100 ppm con 

TEG) y reactor 6 (con el doble de sustrato sin magnetita)  
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Conclusiones 

La excreta de cuy (Cavia porcellus) es una alternativa prometedora para obtener biogás. Al añadirle 

magnetita nanoestructurada a razón de 91 ppm, se obtiene aproximadamente un incremento del 96% en 

la producción de metano.  El reactor con solo 41 ppm solo muestra un incremento del 4%, lo cual a 

grandes rasgos indicaría que no incrementa significativamente la producción de metano. Al añadir el 

doble de sustrato (reactor 6) la proporción también baja un 58%. Y por último añadir nanomagnetita 

dispersa en Trietilenglicol reduce la producción en un 19% que al añadirla en polvo. 
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Resumen 

En el presente trabajo se busca conocer la utilidad de la aplicación de herramientas 

digitales de Inteligencia Artificial (IA) para desarrollar la Competencia en el Manejo 

de Información (CMI) por medio del Modelo Gavilán (Eduteka, 2007) en estudiantes 

universitarios que apenas se inician en su carrera. Por ser un campo apenas 

explorado, surgen las siguientes preguntas de investigación: ¿Es posible desarrollar 

la Competencia en el Manejo de Información con herramientas de inteligencia 

artificial entre universitarios que inician su carrera? ¿Hasta dónde es pertinente el 

empleo de este tipo de herramientas digitales en el proceso de investigación? 

¿Cualquiera puede desarrollar la estrategia de CMI propuesta en el modelo 

MoGav+IA, abreviatura del Modelo Gavilán y apoyo de Inteligencia Artificial? Los 

resultados de la aplicación del modelo son alentadores en el proceso de 

investigación, ya que se contó con la guía de la investigadora y se busca que los 

about:blank
about:blank


 

196 
 

alumnos sean autónomos en este aspecto. Sin embargo, falta atender las 

habilidades de redacción en el producto entregado al final de la práctica. 

Palabras clave: Competencia en el Manejo de Información, Modelo Gavilán, 

herramientas digitales de Inteligencia Artificial 

Abstract 

This work seeks to understand the usefulness of the application of digital tools of 

Artificial Intelligence (AI) to develop Competence in Information Management (CMI) 

through the Gavilán Model (Eduteka, 2007) in university students who are just 

starting out. in his carrer. As it is a barely explored field, the following research 

questions arise: Is it possible to develop Information Management Competence with 

artificial intelligence tools among university students starting their careers? To what 

extent is the use of this type of digital tools relevant in the research process? Can 

anyone develop the CMI strategy proposed in the MoGav+IA model, short for the 

Gavilán Model and supported by Artificial Intelligence? The results of the application 

of the model are encouraging in the research process, since the researcher was 

guided and the students are expected to be autonomous in this aspect. However, 

writing skills need to be addressed in the product delivered at the end of the practice. 

Key words: Competence in Information Management, Gavilán Model, digital tools 

of Artificial Intelligence 

 

Introducción 

Ante el incremento exponencial de la información en la sociedad-red, es preciso y 

necesario desarrollar una habilidad que permita a los estudiantes universitarios ser 

capaces de encontrar, evaluar y usar la información procedente de cualquier fuente 
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o soporte de información, de una manera eficaz, que les permita resolver problemas, 

construir conocimiento y tomar decisiones. A esta habilidad se le conoce de muchas 

maneras: Competencia en el Manejo de Información, Alfabetización Digital, 

Alfabetización en Información, etc. 

La Competencia en el Manejo de Información (CMI) comprende saber cuáles son 

las necesidades de información, dónde buscarla, encontrarla, procesarla y 

presentarla. Es uno de los saberes digitales que aparecen como requisitos para 

desempeñarse correctamente en la sociedad del Conocimiento y que pueda ser 

aplicada a lo largo de la vida (Ramírez A. , 2015). Organizaciones como la UNESCO 

(2021), OCDE (2021), y ALA (2016), entre otros organismos, han considerado 

necesario hacer énfasis en este aspecto. 

Si a la CMI le sumamos una metodología que permite desarrollar la competencia de 

manera efectiva, crítica y reflexiva, además de herramientas digitales de Inteligencia 

Artificial, las habilidades de búsqueda y síntesis de información se potencian y 

multiplican en los estudiantes universitarios que apenas inician su trayectoria en el 

mundo profesional. 

En este artículo presentaremos los resultados del proyecto Aplicación de 

herramientas de Inteligencia Artificial para mejorar la CMI a través del Modelo 

Gavilán (Eduteka, 2007), proyecto de investigación al cual nombramos MoGav+IA 

y que se aplicó a un grupo de 13 alumnos de 3° “B” de la Trayectoria de Innovación 

Educativa de la Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo (UCEMICH) 

en México en octubre de 2023. 

Este estudio parte de varias preguntas de investigación: ¿Es posible impulsar la 

competencia en el manejo de información con herramientas de inteligencia artificial 

entre universitarios que inician su carrera? ¿Hasta dónde es pertinente el empleo 
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de herramientas de inteligencia artificial en el proceso de investigación? 

¿Cualquiera puede desarrollar la estrategia de CMI propuesta en el modelo 

MoGav+IA, abreviatura del Modelo Gavilán y apoyo de Inteligencia Artificial? 

Esta investigación da respuesta a estas interrogantes. 

La Competencia en el Manejo de Información (CMI) 

Se considera Competencia en el Manejo de Información (CMI) porque aborda los 

cuatro componentes de una competencia: el saber, el saber hacer, el saber ser y el 

saber convivir. Aun cuando el concepto de competencia tiene muchas acepciones, 

como da cuenta López (2016), se tiene consenso en cuanto a que se compone de 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que se ponen en 

movimiento en un determinado momento. Además, “la competencia es susceptible 

de ser aprendida y puede, por ello, ser enseñada teniendo en cuenta su posible 

evolución y consecución en el propio proceso formativo” (López, 2016, p. 317). 

Figura 1  

Componentes de la Competencia en el Manejo de Información 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eduteka (2007) 



 

199 
 

La CMI guarda una relación estrecha con lo que la Asociación de Bibliotecas 

Universitarias y de Investigación (Association of College & Research Libraries, 

ACRL) desarrolló como Marco de Alfabetización Informacional para la educación 

superior en 2000, y que marcaba estándares para la búsqueda, selección, 

evaluación y uso de la información.  En 2016, adoptó un nuevo Marco de referencia 

(American Library Association, 2016). 

Por su parte, la Alfabetización en Información (ALFIN) propuesta por Zurkowski, ha 

sido redefinida en varias ocasiones. Se concibe como la capacidad básica para 

saber cuándo se requiere información, cómo aprender a localizarla, evaluar y usarla 

efectivamente. (Gómez & Licea, 2002) 

Asimismo, el Modelo Gavilán se compone de 4 pasos básicos y subpasos: Paso 1: 

Definir el problema de información y qué se necesita indagar para resolverlo; Paso 

2 Buscar y evaluar fuentes de información; Paso 3 Analizar la información, y Paso 

4. Sintetizar la información y utilizarla. 

De acuerdo con Gómez y Licea (2002), la promoción de la ALFIN mejoraría los 

aprendizajes de los estudiantes, dando mayor efectividad institucional (p. 475). En 

su artículo, los autores se refieren a bibliotecarios y docentes, a quienes invitan a 

repensar su actuación para “participar en la formación de estudiantes críticos a 

través del desarrollo de competencias en el uso de la información” (p. 476). 

Por su parte, la Association of College and Research Libraries (ACRL), al definir el 

Marco de Alfabetización Informacional para la educación superior en 2016, en el 

apartado “La búsqueda como exploración estratégica”, indica que  

El acto de investigar recientemente comienza con una pregunta que dirige el 

acto de encontrar la información necesaria. Investigar implica preguntar, 

descubrir y regocijarse con lo encontrado. E identificar tanto las fuentes 
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relevantes posibles como los medios para acceder a estas fuentes. […] Los 

estudiantes principiantes pueden buscar un conjunto limitado de recursos, en 

tanto que los expertos pueden buscar más amplia y profundamente para 

determinar la información más adecuada dentro del alcance del proyecto. Los 

estudiantes principiantes tienden a utilizar pocas estrategias de búsqueda, 

en tanto que los expertos seleccionan a partir de varias estrategias, 

dependiendo de las fuentes, el alcance y el contexto de la necesidad de la 

información. (American Library Association, 2016, p. 9) 

Señala que los estudiantes principiantes generalmente buscan en “un limitado 

conjunto de recursos”. Es aquí donde la Inteligencia Artificial bien conducida puede 

colaborar con aquellos e incluso con los nóveles investigadores. En el caso de la 

presente investigación, el uso de IA se centra únicamente en la búsqueda de 

información para eficientar el proceso y presentar formas nuevas de “conversar” con 

las fuentes. Existen aplicaciones de IA que puede generar texto, pero el alcance de 

esta investigación es ampliar los horizontes de búsqueda y no reducir las 

habilidades y capacidades de síntesis y redacción de los alumnos a partir de la 

información encontrada. 

La Inteligencia Artificial 

La inteligencia artificial (IA) se refiere a un conjunto de tecnologías que permiten a 

las computadoras y máquinas realizar procesos avanzados similares a los 

humanos. Al cuestionarse a 3 asistentes de IA (Aria de Ópera, ChatGpt de OpenAI 

y Bing de Microsoft) sobre una definición de Inteligencia Artificial, estos modelos de 

lenguaje extenso coincidieron en señalar que es una rama de la informática 

(ChatGPT y Bing) que “se enfoca en desarrollar sistemas y tecnologías capaces de 

realizar tareas que requieren de inteligencia, aprendizaje y toma de decisiones” 

(Open AI, 2023). A diferencia de la IA tradicional (que se basa en algoritmos 
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predefinidos y datos existentes), “la Inteligencia Artificial Generativa utiliza modelos 

de aprendizaje automático avanzados para producir contenido nuevo y único” 

(Opera, 2023).  Y es la Inteligencia Artificial generativa la que usaremos en el 

presente proyecto. 

De acuerdo con Lee (2023), existen alrededor de 7, 579 herramientas de IA 

disponibles, organizadas en 2,083 tareas. Futurapedia.io (plataforma de recursos 

de IA) listó 245 herramientas dedicadas solo de Educación al 3 de noviembre 

(Futurepedia.io, 2023). Cada día registra las nuevas aplicaciones de IA que se van 

creando. Estas herramientas ofrecen apoyo en una infinidad de tareas como 

calificación automatizada, aprendizaje adaptativo, tutoría inteligente y más. 

De acuerdo con Lee (2023), las aplicaciones de IA enfocadas a la educación se 

pueden dividir en tres áreas claves: 

 Automatización de administración/flujo de trabajo 

 Proceso de Investigación  

 Proceso de enseñanza-aprendizaje 

Si bien, los otros ámbitos son importantes, la presente investigación se centra en lo 

que expresa sobre Investigación (Research). 

Lee (2023) y la UNESCO-IESALC (2023a y 2023b) indican que la IA ofrece apoyo 

en diferentes fases de la investigación, como generar ideas, realizar búsquedas de 

literatura, proporcionar ayuda para la escritura, revisiones gramaticales y creación 

de gráficos (Lee, 2023, p. 6; UNESCO, 2023b, pp.9-10). La UNESCO, en la Guía 

de inicio rápido de ChatGPT, indica que se “podría utilizar para completar las partes 

técnicas de las solicitudes de fondos para la investigación” (p.9), mientras que Lee 

(2023) propone el uso de IA: 
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 Para la revisión de la literatura: la IA puede rastrear la vasta extensión de 

bases de datos académicos, revistas y artículos, centrándose en los trabajos 

más relevantes y recientes. 

 Para la etapa de redacción: la IA puede argumentar, revisar escritura 

científica que garanticen la precisión lingüística y claridad. 

 En las etapas finales, la IA puede respaldar la creación de gráficos, 

diagramas y presentaciones para comunicar datos complejos y difundir 

resultados. (p. 6) 

Aria (Opera, 2023) advierte sobre los desafíos éticos y de responsabilidad que 

genera el uso de asistentes de inteligencia artificial, ya que la generación de 

contenidos “puede plantear preocupaciones sobre la autenticidad y la manipulación 

de la información” (Opera, 2023). Tomando en cuenta esta situación, se hace 

énfasis en la Honestidad Académica por medio del registro correcto de las fuentes 

de información, empleando el procesador de palabras. Para la Universidad de 

Sevilla, honestidad académica consiste en el compromiso de defender cinco 

principios éticos: “honestidad, confianza, justicia, respeto y responsabilidad”, lo que 

además “genera beneficios como la credibilidad y el prestigio de los investigadores 

y promueve una cultura de integridad que favorece a la comunidad investigadora y 

supone un avance y progreso de la sociedad” (Universidad de Sevilla, 2023) 

Para fines de este proyecto y tomando en cuenta que los alumnos apenas se inician 

en el descubrimiento de la IA, se consideró que solo intervendría dos herramientas 

de IA en la fase inicial de generar ideas y en la fase de búsqueda de literatura (que 

corresponden al paso 1 y 2 del Modelo Gavilán), dejando a los estudiantes la parte 

creativa de redactar y revisar. Perplexity.ai y SciSpace (typeset.io) se seleccionaron 

entre varias posibilidades por su fácil acceso y que ofrecen las referencias de los 
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artículos consultados. No se utilizó ChatGPT porque ha demostrado en experiencia 

de quien esto escribe, que no siempre es correcta la información que ofrece.  

Metodología 

El proyecto se aplicó en un grupo de 13 alumnos de tercer semestre de la 

Licenciatura en Innovación Educativa de la Universidad de la Ciénega del Estado 

de Michoacán de Ocampo (UCEMICH), que se encuentra en el municipio de 

Sahuayo, en la zona centro occidente de México, y atiende alumnos de ese 

municipio, Jiquilpan, La Palma, Jacona, Chavinda, Cojumatlán, Yurécuaro, Los 

Charcos, Venustiano Carranza, Santiago Tangamandapio, entre otros municipios y 

poblados michoacanos, así como de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco y 

Nayarit. (Gutiérrez, s.f.) 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 

de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2022 (INEGI, 2022), el 56.9% de los 

hogares de Michoacán de Ocampo disponen de conexión a Internet; solo el 33.8% 

disponen de computadoras y 78.3% disponen de telefonía móvil. El Estado de 

Michoacán de Ocampo es 33.7 % rural, y las áreas aledañas a la UCEMICH 

presentan esta condición. 

La UCEMICH cuenta con laboratorios de cómputo al cual pueden acceder los 

alumnos en distintos horarios para consulta y realización de tareas, y en algunas 

materias que contemplan el uso de las computadoras, como es el caso de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (1er semestre) y TICs y Educación 

(3er semestre). 

Para la realización de este proyecto, se tuvieron que establecer ciertos 

prerrequisitos como utilización de la paquetería de office y conocimiento básico de 

navegadores y buscadores en Internet, debido a que, en un primer momento, los 
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alumnos seleccionados (1°”B”) carecían de estas habilidades tecnológicas como se 

demostró en una evaluación diagnóstica aplicada al inicio de curso. 

La selección del grupo (3°”B”) se debió a que presentaban los requisitos previos 

necesarios para una actividad de esta naturaleza: 

El 84% siempre o casi siempre usaba las funciones del procesador de texto; el 61% 

conocía Power Point; solo el 38% a veces y casi siempre utilizó Excel. 

Por otra parte, el 77% tiene conocimiento de y podía diferenciar un navegador de 

un buscador, 73% califican las páginas de confiables porque proceden de google 

academic o de una universidad. Cuando realizan búsquedas en Internet, el 61% dijo 

“siempre” saber lo que busca mientras que el 38% dijo que casi siempre. 

Finalmente, 53% sí ha hecho cut&paste (cortar y pegar) porque “es más sencillo” 

mientras que 47% dijo no hacerlo, porque “prefiere redactar” sus propios trabajos.  

Estos resultados se obtuvieron de una dinámica rompehielo digital y una encuesta 

aplicada al grupo a principios de octubre de 2013, adaptada de la presentada por 

Ramírez, González y López (2020) en la Revista de Iniciación Científica (RIC). 

 El proyecto se aplicó en 4 fases: 

Figura 2 

MoGav+IA 
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Fuente: Elaboración propia 

1ª Fase Competencia en el Manejo de Información (CMI) 

Se explicó a los alumnos los componentes de la CMI (Eduteka, 2007) por medio de 

una exposición oral de la autora de este trabajo y se señaló la importancia de 

siempre registrar las fuentes de información. 

2ª Fase Búsqueda efectiva en Internet 

Por medio de una clase tipo taller que requirió 3 sesiones de dos horas cada una, 

se explicó a los alumnos las diferencias de la Web 1.0, 2.0 y 3.0, en cuanto a acceso 

y producción de información, participación, operadores booleanos, criterios de 

validación de páginas web (financiamiento del sitio, clasificación, dominio, autor, 

emisor, entre otros). Se analizaron páginas con base en estos criterios y se tomó en 

cuenta el tiempo invertido en este proceso para compararlo posteriormente con la 

asistencia de Inteligencia Artificial. 

3ª Fase Modelo Gavilán + Inteligencia Artificial  
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Se explicó el Modelo Gavilán de manera general y las particularidades de la IA 

generativa, así como las características de los prompt o solicitudes para conseguir 

respuesta de la IA generativa Perplexity.ia. Es importante señalar la importancia de 

una correcta construcción del prompt para que la IA pueda responder de manera 

adecuada a las solicitudes que se hagan. Esta fase se aplicó en 3 sesiones de 2 

horas cada una. 

Paso 1. Definir el problema de información y qué se necesita indagar 

para resolverlo. En este paso, se utilizó un andamio cognitivo en forma de 

presentación en PowerPoint para seguir los pasos del Modelo Gavilán y se consultó 

la IA Perplexity.ia para generar las preguntas principal y secundarias que señala el 

modelo. Perplexity.ia es un motor de búsqueda conversacional que proporciona 

respuestas precisas a preguntas más o menos complejas valiéndose de modelos 

de lenguaje extenso. 

Paso 2. Buscar y evaluar fuentes de información. En este paso, se contó 

con el apoyo de la IA Scispace (Typeseto.io) que proporciona funcionalidades para 

la exploración y comprensión de la literatura científica, como búsqueda avanzada, 

resúmenes y extractos, además de herramientas de análisis y visualización. 

A partir de la pregunta principal generada en Perplexity, los alumnos solicitaron la 

información en SciSpace. Los resultados sorprendieron a algunos: “Tenemos la 

misma pregunta y nos dio resultados diferentes”, indicó Orlando. 

Cada uno buscó de manera individual, cambió el idioma para facilitar el acceso, hizo 

preguntas en bloque para todas las referencias encontradas. 

El procedimiento incluyó una “conversación” con la fuente seleccionada, es decir, 

por medio de preguntas, los alumnos revisaron uno de los documentos señalados 

por la IA y encontraron algunas respuestas a las preguntas planteadas. 
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Después de “conversar”, bajaron la base de datos de los 10 primeros “papers” que 

arroja la plataforma en un formato CSV y lo guardaron como libro de Excel para su 

posterior análisis y evaluación. 

El análisis de las fuentes se realizó a partir de los criterios que respondió la IA 

Scispace (typeset.io). Algunos criterios como insights (perspectivas), contibuciones, 

métodos, fueron revisados por cada una de las referencias que arrojó la primera 

búsqueda. Se eliminaron aquellos que no respondían al objetivo de la investigación 

o no respondían las preguntas planteadas anteriormente, siguiendo el punto 2.x del 

Modelo Gavilán, evaluación de fuentes de información. 

Se conservaron las columnas de Título, Autor, fecha, URL/DOI, revista e institución 

para su posterior uso en la redacción del texto, cita y referencia de los documentos 

a realizar. 

Paso 3. Analizar la información. Cada alumno “conversó” con algunos 

documentos encontrados y respondió las preguntas iniciales. Y de acuerdo con este 

paso del Modelo Gavilán, se determinó qué información respondía las preguntas 

inicial y secundarias. 

Paso 4. Sintetizar la información y presentarla. Como el objetivo de este 

ejercicio de aplicación se refirió a una investigación para otra materia, se solicitó la 

entrega de resultados en un documento Word con características similares a las 

solicitadas por la docente titular de esa materia.  

Fase 4 Registro de fuentes con estilo APA7 y procesador de texto 

La fase 4 de MOGAV+IA se refiere a hacer explícita la Honestidad académica, 

registrando las fuentes de información por medio del procesador de palabras, que 

tiene integrado en la pestaña de “Referencias”, el estilo APA. El descubrimiento de 
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esta funcionalidad de Word abrió para los estudiantes una ventana de oportunidad 

para no perder las citas y las referencias que consultaron a lo largo del proceso de 

investigación. 

Una precisión en esta fase fue cómo citar la información proporcionada por la IA. 

En este aspecto, se utilizó la forma que recomienda la página apastyle.apa.org para 

ChatGPT, que se basa en la forma de citar el software del Manual de Publicaciones 

de APA (MacAddo, 2023).  

RESULTADOS 

Los 13 alumnos participantes en el proyecto se mostraron con una actitud favorable 

a los nuevos conocimientos y procedimientos. Por ser un trabajo en equipo, la 

evaluación de cada uno de los pasos se hizo de manera colaborativa, mediante una 

rúbrica montada en la plataforma Moodle de la UCEMICH. 

En cuanto al proceso, el 100% de los estudiantes siguió la metodología que propone 

el Modelo Gavilán, aplicó las herramientas de IA propuestas: Perplexity.ai y 

SciSpace (typeset.io), “conversó” con los documentos, encontrando diferencias 

incluso con las mismas preguntas de investigación. Bajó la base de datos en formato 

CSV para transformarlo en libro de Excel para su mejor evaluación. 

En cuanto al producto, se debe reconocer la diferencia de la entrega: como fue un 

trabajo en equipo, se recibieron 7 reportes finales: 4 de ellos elaborados conforme 

a los requisitos de formato y estilo (documento Word, arial 12 pts, interlineado 1.5, 

máximo 3 cuartillas), y en los que se observa un cuidadoso registro de fuentes y la 

diferenciación de la redacción propia, la información procedente de las fuentes 

consultadas y la generada por el asistente de IA. 



 

209 
 

Los otros 3 reportes no tuvieron el debido procesamiento de la información, 

quedando pendiente para futuras aplicaciones del modelo, poner más atención en 

la redacción propia de documentos académicos. 

Asimismo, se tiene que reforzar la elaboración de los prompt o solicitudes para 

mejorar el proceso de obtención de información más precisa. 

CONCLUSIONES 

La incorporación de asistentes de Inteligencia Artificial en el proceso de 

investigación resultó una experiencia enriquecedora, tanto para la autora de este 

artículo como para los alumnos, quienes manifestaron su intención de seguir 

utilizando tanto el Modelo Gavilán para planificar sus actividades escolares como 

las herramientas de IA. De continuar su uso, tanto las habilidades digitales como el 

desarrollo de la Competencia en el Manejo de Información proporcionarán a los 

estudiantes herramientas para enfrentar los retos académicos a los que se 

enfrentarán a lo largo de su carrera. 

En cuanto a las preguntas de investigación, sí es posible impulsar la CMI con 

herramientas de IA en los universitarios que inician su carrera, pero es preciso que 

tengan ciertos prerrequisitos como habilidades tecnológicas básicas: manejo de 

paquetería office (Word, Excel y PowerPoint) y ciertas habilidades en la búsqueda 

de información en Internet. 

Por otro lado, ¿Hasta dónde es pertinente el empleo de herramientas de inteligencia 

artificial en el proceso de investigación? Desde la perspectiva de quien esto escribe, 

las herramientas de IA deben proporcionar seguridad en la investigación y solo 

cuando el alumno ya haya desarrollado habilidades para la redacción, análisis y 

síntesis de la información, se les introduzca en aquellas herramientas digitales de 

IA generativa que facilitan la redacción. 
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Sobre el objetivo de la investigación, conocer la utilidad del uso de herramientas de 

IA en la CMI, se puede afirmar que sí resultan de utilidad mientras no sustituyan la 

parte crítica de evaluación de las fuentes y las habilidades de análisis, síntesis y 

evaluación de la información. Evaluar el uso de estas herramientas es prematuro,  

debido al corto tiempo en el que se realizó la propuesta. Para una verdadera 

evaluación del impacto sería necesario hacer un estudio longitudinal para saber 

realmente si tuvo el impacto positivo deseado en los alumnos que participaron. 

Este es el primer acercamiento y debe afinarse la propuesta del MoGav+IA, 

enriquecerlo con otras herramientas y en otras latitudes para ver realmente la 

efectividad del modelo. 
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Resumen  

El presente estudio aborda la viabilidad de la aplicación de modelos avanzados de 

aprendizaje automático para la predicción de precipitaciones y su integración en 

sistemas de alerta temprana de inundaciones urbanas. Se compararon seis 

modelos, incluyendo Random Forest, Gradient Boosting, XGBoost, SVM, DistilBert 

y GPT-2, basándose en su precisión y tiempos de ejecución. Los modelos se 
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entrenaron y probaron utilizando datos de variables climáticas recogidos de una 

estación meteorológica ubicada en una zona urbana. Los resultados indicaron que 

DistilBert y GPT-2 superaron significativamente a los métodos tradicionales en 

precisión, con errores cuadráticos medios considerablemente bajos y valores de R 

cuadrado satisfactoriamente altos, lo que sugiere una fuerte capacidad predictiva. 

Sin embargo, estos modelos requieren tiempos de entrenamiento más prolongados, 

lo que podría ser un factor limitante para su implementación en tiempo real. A pesar 

de su menor precisión, Random Forest y XGBoost ofrecieron un equilibrio entre 

tiempo y eficacia, siendo más adecuados para aplicaciones en tiempo real cuyo 

enfoque sea más bien de tipo práctico. Este análisis subraya la importancia de 

considerar tanto la precisión de cálculos como la eficiencia computacional al 

seleccionar modelos para la predicción climática en aplicaciones de alerta 

temprana. Futuras investigaciones podrían enfocarse en el desarrollo de prototipos 

funcionales que manejen series de datos extendidas y que sean evaluados en 

diferentes contextos urbanos, buscando optimizar la relación entre precisión y 

velocidad de procesamiento en la toma de decisiones críticas relacionadas con 

desastres naturales. 

 

Palabras clave: Predicción climática, aprendizaje automático, modelos de 

regresión, alertas tempranas, redes neuronales. 

 

 

I. Introducción  

Muchas ciudades del mundo están cada vez más expuestos a las inundaciones por 

lluvias rápidas, una situación que se ha agravado debido a la rápida urbanización y 

los recientes cambios climáticos. Es un constante desafío para los sistemas de 

alerta temprana, el procesar datos a gran escala de manera eficiente y proporcionar 



 

215 
 

pronósticos precisos en forma oportuna (Zang et al., 2022; Perera et al., 2020), 

evitando generar respuestas de alerta subóptimas, ya que ésto reduce la confianza 

pública en las instancias de gestión de emergencias. La preocupación se intensifica 

al tener en cuenta las graves consecuencias socioeconómicas de las catástrofes 

naturales, las cuales generan un alto costo humano y causan trastornos económicos 

graves, afectando infraestructuras vitales, cambiando las cadenas de suministro y 

requerirán importantes inversiones para la reconstrucción después de la catástrofe. 

El presente estudio se centra en evaluar minuciosamente los algoritmos de 

inteligencia artificial (IA) avanzados, para determinar su capacidad para realizar 

predicciones acertadas de probabilidad de lluvia, que sirvan para la alerta temprana 

de inundaciones rápidas en entornos urbanos. Se realizó un análisis comparativo 

de estas tecnologías emergentes para determinar que tan exactas pueden ser las 

predicciones realizadas por la IA, no solo con el fin de evidenciar su efectividad 

técnica, sino también recomendarlas como nueva herramienta para la disminución 

de efectos perjudiciales a la población y al sistema económico, lo cual fomente un 

mayor nivel de resiliencia urbana ante posibles desastres. 

Modelos de programación de IA 

Los modelos de "Machine Learning" (ML) han revolucionado los sistemas de 

predicción al ofrecer análisis sofisticados de grandes volúmenes de variables (Gad 

et al., 2022; Hewage et al., 2021). Esta capacidad para discernir patrones ocultos 

en datos complejos permite realizar pronósticos avanzados, como los necesarios 

para prever inundaciones en zonas urbanas. Los modelos de ML utilizados en el 

presente estudio fueron cuatro: (1) Bosque Aleatorio, es una técnica de ensamble 

que agrupa múltiples árboles de decisión de variables. Su enfoque consiste en la 

selección de la clase más frecuente (para clasificación) o el promedio de las 

predicciones (para regresión) entre los árboles generados. (2) Potenciación del 

Gradiente, por su parte, desarrolla modelos incrementales y aditivos a través de 
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árboles de decisión sucesivos. Optimiza funciones de pérdida variadas y mejora la 

capacidad predictiva del modelo paso a paso, adaptándose bien a patrones 

complejos y no linealidades en los datos. (3) XGBoost, una variante avanzada y 

eficiente de Potenciación del Gradiente, es reconocida por su velocidad y 

rendimiento, convirtiéndose en una herramienta preferente en la ciencia de datos. 

Esta implementación se adapta a múltiples lenguajes de programación y es 

altamente efectiva en tareas de clasificación de datos. (4) Regresión con Máquinas 

de Vectores de Soporte (SVR) aplica la lógica de las SVM a problemas de regresión. 

Busca el mejor ajuste de los datos mediante hiperplanos, lo que la hace aplicable 

tanto a relaciones lineales como no lineales entre las variables, garantizando 

flexibilidad y precisión en la estimación de valores continuos. 

Este estudio también evaluó dos de las tecnologías de "Natural Language 

Processing" (NLP) que han alcanzado un protagonismo creciente en el panorama 

del procesamiento de datos: DistilBERT y GPT, las cuales se han consolidado como 

las alternativas más avanzadas en la interpretación y generación de contenido 

textual. DistilBERT, en particular, se especializa en analizar textos de gran longitud, 

identificando patrones lingüísticos que pueden ser utilizados para el pronóstico de 

resultados (Maslej et al., 2020), en cambio GPT aporta un entendimiento contextual 

para la interpretación de información expresados en lenguaje natural (Jungwirth et 

al., 2023), por lo cual su capacidad para pronosticar valores con base en datos 

provenientes de sensores meteorológicos, debe ser adaptada y monitoreada. La 

convergencia de ML y NLP constituye un salto cualitativo para los sistemas de alerta 

temprana de inundaciones, ofreciendo un enfoque integrado que combina el 

procesamiento de datos numéricos y textuales, y cuyo beneficio podría palparse a 

través de aplicaciones de usuario final que permitan conocer las predicciones de 

lluvia a corto y mediano plazo, así como también la estimación probabilidad de 

riesgos de catástrofes urbanas. Por lo tanto, la elección correcta de estos modelos 
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de enorme interés, ya que se busca un determinar un equilibrio entre velocidad de 

procesamiento de datos y respuesta a pronósticos, manteniendo la exactitud en la 

interpretación de datos, para fortalecer la capacidad de respuesta frente a desastres 

naturales en entornos urbanos. 

 

Literatura relacionada 

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) para la predicción y observación de 

inundaciones ha evidenciado progresos considerables en recientes investigaciones. 

En la evaluación del desempeño de paradigmas de IA como las redes neuronales 

artificiales, la lógica difusa y los sistemas de inferencia neuro-difusa adaptativa, 

Tabbussum y Dar (2021) subrayan su eficacia para predecir inundaciones, 

resaltando la importancia de las metodologías híbridas en la mejora de las 

predicciones de eventos hidrológicos extremos. Complementariamente, Jones et al. 

(2023) exploran las aplicaciones de IA en el riesgo de inundaciones relacionadas 

con el clima, ilustrando cómo las tecnologías emergentes pueden potenciar la 

resiliencia climática y la preparación ante desastres. Esta línea es seguida por Park 

y Kim (2021), quienes desarrollaron un sistema de predicción del nivel del agua que 

utiliza IA para anticipar las inundaciones fluviales, y Chang et al. (2020), quienes 

integran modelos hidrológicos y análisis de incertidumbre en una plataforma de 

pronóstico de inundaciones pluviales en tiempo real. Costache y Bui (2019) 

demuestran que los ensembles de IA y estadísticas bivariadas pueden predecir con 

alta precisión la susceptibilidad a las inundaciones, con aplicaciones prácticas en la 

cuenca del río Putna de Rumania. La observación de inundaciones también se ha 

mejorado con la IA, como indica Wang (2021), quien discute el uso de grandes datos 

y fuentes de datos emergentes como el crowdsourcing. Finalmente, Adikari et al. 

(2021) comparan diferentes modelos de IA para pronosticar inundaciones y sequías, 

identificando la superioridad del modelo de Redes Neuronales Convolucionales en 
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la predicción de inundaciones. Estas investigaciones colectivamente reflejan un 

avance significativo en la capacidad predictiva y en la comprensión de fenómenos 

extremos, crucial para la gestión eficaz de desastres y la planificación urbana 

resiliente. 

 

 

II. Metodología  

En la presente investigación se analizaron datos climatológicos con el fin de predecir 

la precipitación acumulada. Se empleó un equipo con procesador Intel Core i7 

modelo 10510U a 1.8 GHz y 16 GB de memoria RAM, operando bajo el sistema 

GNU/Linux Ubuntu 22.04.3 LTS. Los datos, que incluían temperatura del aire, 

presión barométrica, dirección y velocidad del viento, punto de rocío, humedad 

relativa, radiación solar y fecha y hora de cada medición, se extrajeron de un archivo 

CSV que contenía datos de cada 10 minutos durante un lapso de 100 días de la 

temporada lluviosa de 2023, captados por una estación de monitoreo del clima 

ubicada en la Ciudad de Santa Ana, El Salvador, Centro América. En total, se 

dispuso de 14,080 registros, los cuales se prepararon mediante un script de Python 

en Jupyter Notebook, donde los valores ausentes se interpolaron utilizando métodos 

de regresión lineal de la biblioteca Scikit-learn. Para las pruebas de predicción de 

datos de lluvia, se desarrolló un software a medida para realización de pruebas de 

los modelos deep learning conocidos como Random Forest, Gradient Boosting, 

XGBoost, Support Vector Regression. También se codificaron programas de 

procesamiento de lenguaje natural conocidos como GPT y DistilBERT. Para 

implementar un enfoque de aprendizaje supervisado sobre los datos del archivo 

CSV, se configuró el 80% de los datos de clima (11,263 registros) para el conjunto 

de entrenamiento y el 20% restante (2,816 registros) fue reservado para el conjunto 

de prueba. Estos modelos se evaluaron con métricas de desempeño como el Error 
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Cuadrático Medio (MSE), el Error Absoluto Medio (MAE), la Raíz del Error 

Cuadrático Medio (RMSE) y el coeficiente R-cuadrado (R2). La eficacia de los 

modelos se midió no solo en términos de precisión predictiva sino también 

considerando el tiempo de entrenamiento y evaluación, ofreciendo una evaluación 

integral de su rendimiento en el hardware y software. 

 

 

III. Resultados 

La investigación condujo al desarrollo de tres scripts en Python, diseñados para 

evaluar: (1) los modelos de ML, (2) DistilBert y (3) GPT ejecutado offline. Los 

modelos se sometieron a pruebas de rendimiento, y se utilizaron métricas 

estadísticas para determinar su eficacia en la predicción de lluvia acumulada acorde 

con los datos del clima urbano proporcionado. En la progrmación del script de 

modelos de ML (Fig. 1), el Bosque Aleatorio (Random Forest) y el Gradient Boosting 

se desarrollaron utilizando la librería Scikit-learn, implementando respectivamente 

las funciones de aprendizaje por regresión:  RandomForestRegressor y 

GradientBoostingRegressor, ambas utilizaron el valor n_estimators de 100 para 

obtener un balance entre precisión y eficiencia computacional. Al parámetro 

random_state se le asignó el valor convencional de 42 (Mujilahwati et al., 2022), 

pero éste se mantuvo constante en todos los modelos para funcionar como semilla 

en la generación de números aleatorios, garantizando así condiciones uniformes 

que permiten una comparación de rendimiento consistente entre los algoritmos. 

XGBoost fue implementado utilizando la clase XGBRegressor y afinando 

hiperparámetros similares. Para la Regresión de Vectores de Soporte, se optó por 

la librería libsvm a través de la interfaz proporcionada por Scikit-learn, usando la 

clase SVR.  
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Fig 1. Configuración y entrenamiento de modelos de Machine Learning. 

 

 

El script de Distilbert implementó la clase DistilBertForSequenceClassification de la 

librería transformers para analizar datos meteorológicos y predecir la precipitación 

acumulada. Se concatenaron características como la temperatura y presión en 

cadenas de texto, que fueron tokenizadas por DistilBertTokenizer para su 

procesamiento por el modelo, respetando un límite de 32 tokens por entrada (Fig. 

2). El entrenamiento se efectuó en tres épocas para equilibrar el aprendizaje y evitar 

el sobreajuste. Con DataLoader se seccionaron lotes de registros, lo cual permitió 

actualizar los pesos de la red en pequeñas porciones, optimizando la memoria y 

acelerando el entrenamiento (Fig. 3). La tasa de aprendizaje para el optimizador 

AdamW, fue de 1e-5 para balancear la convergencia y la precisión (López & García, 

2020). Se eligió una función de pérdida de error cuadrático medio para ajustar el 

modelo durante el entrenamiento, reflejando la diferencia entre las predicciones y 

los valores reales. Para las operaciones computacionales intensivas, se utilizó una 

GPU, facilitando un entrenamiento y evaluación más rápidos y eficientes. El ajuste 
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de épocas, tamaño de lote y tasa de aprendizaje resultó en un uso eficiente de la 

GPU, obteniendo un tiempo equilibrado para la compilación del modelo. 

 

 

 

Fig. 2. Preparación del modelo DistilBert. 

 

 

Fig. 3. Entrenamiento del modelo DistilBert. 

 

El modelo GPT-2 se aplicó para la regresión de datos, pese a que éste no fue 

diseñado inicialmente para dicho propósito. Por esta razón se configuró la 

arquitectura del modelo añadiendo una red neural lineal “nn” de torch para generar 

una salida escalar correspondiente al valor objetivo de precipitación acumulada (Fig. 

4). Se empleó la tokenización proporcionada por GPT2Tokenizer para convertir las 
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características numéricas en cadenas de texto, facilitando su procesamiento por el 

modelo de lenguaje. La ejecución fue realizada mediante CPU, que es más lenta, 

ya que la memoria asignada a la GPU resultó insuficiente durante las pruebas. El 

modelo se entrenó durante dos épocas utilizando la función de pérdida de error 

cuadrático medio y dividiendo el proceso en lotes o batches (Fig. 5) a partir de un 

parámetro de train_loader creado con DataLoader de torch,  el cual provee una 

interfaz iterable y de buen rendimiento para procesar estructuradamente conjuntos 

grandes de datos.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Configuración de modelo GPT-2 para realizar regresión de variables. 
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Fig. 5. Entrenamiento del modelo GPT-2, segmentado en épocas y lotes. 

 

Luego de compilados los modelos, éstos fueron sometidos al procesamiento de los 

datos de prueba y se calcularon las métricas de confiabilidad de cada uno de ellos 

(Tabla 1). La evaluación reflejó una variabilidad en la eficacia de los modelos de 

aprendizaje automático para la tarea predictiva. El modelo Random Forest evidenció 

una capacidad predictiva medianamente aceptable, con un coeficiente de 

determinación de 0.789, indicando un buen ajuste en los datos pronosticados. El 

modelo Gradient Boosting mostró un desempeño ligeramente menor en 

comparación, reflejado por un coeficiente ligeramente reducido a 0.764. Por otro 

lado, XGBoost demostró una eficiencia comparable a Random Forest (Sahin, 2020), 

con un coeficiente de 0.788. En contraste, el modelo Support Vector Machine (SVM) 

presentó una capacidad predictiva reducida, con el coeficiente más bajo entre los 

modelos estudiados, situándose en 0.623. Sin embargo, los modelos basados en 

transformadores, DistilBert y GPT-2, sobresalieron significativamente sobre los 

demás, con errores cuadráticos medios de 0.240 y 0.005, respectivamente, y 

coeficientes de determinación que excedieron el 0.9, lo cual indica una alta precisión 

y confiabilidad predictiva. Estos resultados ponen de manifiesto la superioridad de 

las arquitecturas avanzadas de procesamiento de lenguaje natural en capturar la 

complejidad y la varianza de los datos de prueba (Adel et al., 2022), concretamente 

en tareas donde la precisión es una prioridad. 
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Tabla 1 

Métricas del rendimiento de los modelos 

Modelo 

Error 
cuadráti-
co medio 

(ECM) 

Raíz del 
ECM 

(RECM) 

Error 
absoluto 
medio 

(EAM) 

R 
cuadra-

do  

(R2) 

Tiempo de 
entrenamien-

to 
Tiempo de 

prueba 

Random 
forest 

46.585 6.825 2.626 0.789 2.73s 0.02s 

Gradient 
boosting 

52.417 7.300 3.885 0.764 0.91s 0.01s 

XGBoost 47.074 6.861 2.674 0.788 0.14s 0.01s 

SVM 83.620 9.144 5.333 0.623 6.51s 0.58s 

DistilBert 0.240 0.490 0.217 0.976 10min 28.6s 15.3s 

GPT-2 0.005 0.072 0.056 0.913 118min 5.8s 2min 0.13s 

Nota: El separador decimal para todos los datos es “.” 

 

La fase de entrenamiento y prueba reveló diferencias notables en términos de 

eficiencia temporal ante el procesamiento y pronóstico de los datos de prueba. Los 

modelos tradicionales, como Random Forest y Gradient Boosting, demostraron 

tiempos de entrenamiento y prueba mínimos, con el Random Forest completando 

su fase de prueba en solo 0.02 segundos. El modelo XGBoost, tuvo un tiempo de 

prueba también inferior al segundo, y SVM, aunque con un tiempo de prueba mayor, 

reflejan la viabilidad de estos enfoques para un sistema de consulta rápida en 
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escenarios de uso práctico (Abedi, 2022). Por otro lado, DistilBert y GPT-2, 

incurrieron en tiempos significativamente mayores de entrenamiento, aunque los 

tiempos de prueba fueron razonablemente bajos, con 15.3 segundos para DistilBert 

y 2 minutos y 0.13 segundos para GPT-2, el cual demostró ser el más ventajoso 

(Frohling, 2021). A pesar de la mayor inversión de tiempo en la etapa de 

entrenamiento, la fase de prueba refleja la factibilidad de su aplicación en un sistema 

distribuido para predecir eventos meteorológicos críticos, como la posibilidad de 

lluvia acumulada y el riesgo de inundaciones urbanas. Considerando que la fase de 

prueba simula el despliegue real de estos modelos, el uso de datos de variables 

climáticas de una estación meteorológica podría alimentar eficientemente los 

modelos, permitiendo obtener resultados confiables en un marco temporal 

adecuado para la toma de decisiones preventivas. 

 

 

IV. Conclusiones  

La investigación ha demostrado que los modelos predictivos de aprendizaje 

automático tienen el potencial de anticipar y administrar fenómenos meteorológicos. 

El rendimiento de las pruebas confirma la eficacia de estos sistemas para alertas 

tempranas. Los modelos como DistilBert y GPT-2, debidamente configurados para 

ejecutar regresión de datos climáticos, destacaron por su precisión en la predicción 

de valores de lluvia acumulada, a pesar de su respectivo tiempo prolongado de 

entrenamiento. En contraste, a pesar de su rapidez, los modelos como Gradient 

Boosting y Random Forest ofrecieron menor precisión, lo que podría comprometer 

las predicciones en situaciones críticas. 

Como recomendación para futuros trabajos, podría desarrollarse un prototipo de 

sistema que emplee estos modelos de IA para evaluar series temporales extensas, 

abarcando los datos concernientes a la totalidad de la temporada lluviosa de varios 
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años, provenientes de diferentes entornos urbanos. Este prototipo permitiría una 

evaluación más amplia de la efectividad de las tecnologías en diferentes 

condiciones y facilitaría la implementación de sistemas de alerta que proporcionen 

pronósticos confiables y oportunos, que son esenciales para la prevención de 

desastres naturales y la protección de comunidades vulnerables. 

 

 

V. Bibliografía  

Abedi, R., Costache, R., Shafizadeh-Moghadam, H., & Pham, Q. B. (2022). Flash-

flood susceptibility mapping based on XGBoost, random forest and boosted 

regression trees. Geocarto International, 37(19), 5479-5496. 

10.1080/10106049.2021.1920636 

Adel, H., Dahou, A., Mabrouk, A., Abd Elaziz, M., Kayed, M., El-Henawy, I. M., ... & 

Amin Ali, A. (2022). Improving crisis events detection using distilbert with hunger 

games search algorithm. Mathematics, 10(3), 447. 

https://doi.org/10.3390/math10030447 

Adikari, K. E., Shrestha, S., Ratnayake, D. T., Budhathoki, A., Mohanasundaram, S., 

& Dailey, M. N. (2021). Evaluation of artificial intelligence models for flood and 

drought forecasting in arid and tropical regions. Environmental Modelling & 

Software, 144, 105136. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2021.105136  

Chang, D. L., Yang, S. H., Hsieh, S. L., Wang, H. J., & Yeh, K. C. (2020). Artificial 

intelligence methodologies applied to prompt pluvial flood estimation and 

prediction. Water, 12(12), 3552. https://doi.org/10.3390/w12123552 

Costache, R., & Bui, D. T. (2019). Spatial prediction of flood potential using new 

ensembles of bivariate statistics and artificial intelligence: A case study at the 

Putna river catchment of Romania. Science of The Total Environment, 691, 

1098-1118. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.07.197 



 

227 
 

Frohling, L., & Zubiaga, A. (2021). Feature-based detection of automated language 

models: tackling GPT-2, GPT-3 and Grover. PeerJ Computer Science, 7, e443. 

https://doi.org/10.7717/peerj-cs.443 

Gad, I., & Hosahalli, D. (2022). A comparative study of prediction and classification 

models on NCDC weather data. International Journal of Computers and 

Applications, 44(5), 414-425. https://doi.org/10.1080/1206212X.2020.1766769. 

Hewage, P., Trovati, M., Pereira, E., & Behera, A. (2021). Deep learning-based 

effective fine-grained weather forecasting model. Pattern Analysis and 

Applications, 24(1), 343-366. https://doi.org/10.1007/s10044-020-00898-1 

Jones, A., Kuehnert, J., Fraccaro, P. et al. (2023). AI for climate impacts: applications 

in flood risk. Climate and Atmospheric Science, 6, 63. 

https://doi.org/10.1038/s41612-023-00388-1 

Jungwirth, D., & Haluza, D. (2023). Artificial Intelligence and the Sustainable 

Development Goals: An Exploratory Study in the Context of the Society Domain. 

Journal of Software Engineering and Applications, 16(4), 91-112. 

https://doi.org/10.4236/jsea.2023.164006  

López-Rubio, E., & García-González, J. (2020). Clasificación de imágenes de 

lesiones cutáneas mediante redes neuronales convolucionales y aprendizaje 

profundo. https://hdl.handle.net/10630/20447 

Maslej, V., Sarnovský, M., Butka, P., & Machová, K. (2020). Comparison of deep 

learning models and various text pre-processing techniques for the toxic 

comments classification. Applied Sciences, 10(23), 8631. 

https://doi.org/10.3390/app10238631. 

Mohan, L., Pant, J., Suyal, P., & Kumar, A. (2020). Support vector machine accuracy 

improvement with classification. In 2020 12th International Conference on 

Computational Intelligence and Communication Networks (CICN) (pp. 477-481). 

IEEE. https://doi.org/10.1109/CICN49253.2020.9242572. 



 

228 
 

Mujilahwati, S., Sholihin, M., Wardhani, R., & Zamroni, M. R. (2022, December). 

Python Based Machine Learning Text Classification. In Journal of Physics: 

Conference Series (Vol. 2394, No. 1, p. 012015). IOP Publishing. 

https://doi.org/10.1088/1742-6596/2394/1/012015 

Park, S. H., & Kim, H. J. (2021). Design of artificial intelligence water level prediction 

system for prediction of river flood. Journal of the Korea Institute of Information 

and Communication Engineering, 24(2), 198-203. 

https://doi.org/10.5762/kais.2021.22.1.257 

Perera, D., Seidou, O., Agnihotri, J., Mehmood, H., & Rasmy, M. (2020). Challenges 

and Technical Advances in Flood Early Warning Systems (FEWSs). 

IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.93069. 

Sahin, E. K. (2020). Assessing the predictive capability of ensemble tree methods 

for landslide susceptibility mapping using XGBoost, gradient boosting machine, 

and random forest. SN Applied Sciences, 2(7), 1308. 

https://doi.org/10.1007/s42452-020-3060-1. 

Tabbussum, R., & Dar, A.Q. (2021). Performance evaluation of artificial intelligence 

paradigms, artificial neural networks, fuzzy logic, and adaptive neuro-fuzzy 

inference system for flood prediction. Environmental Science and Pollution 

Research, 28, 25265–25282. https://doi.org/10.1007/s11356-021-12410-1.  

Wang, R. Q. (2021). Artificial intelligence for flood observation. In Earth Observation 

for Flood Applications (pp. 295-304). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-

12-819412-6.00013-4 

Zang, Y., Meng, Y., Guan, X., Lv, H., & Yan, D. (2022). Study on urban flood early 

warning system considering flood loss. International Journal of Disaster Risk 

Reduction, 77, 103042. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.103042.  

 

 



 

229 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios económicos y ambientales de la semilla certificada de arroz 

(Oryza sativa) en la costa norte y selva norte del Perú 

Resumen 

El arroz es un grano que alimenta a más de la mitad de la población mundial, siendo el tercer 

grano más cultivado en el mundo, después del maíz y trigo. En Perú, 70 mil productores 

siembran arroz en 417 mil hectáreas; y producen 3,4 millones de toneladas, con un 

rendimiento promedio nacional de 8,21 toneladas por hectárea. Esta producción se concentra 

en la costa norte y selva norte: 39.58%, en 50% de la superficie agrícola total de arroz. De 

acuerdo a lo anterior, el objetivo fue evaluar los beneficios económicos y ambientales de 

masificar el uso de semilla certificada de arroz en la costa norte y selva norte del Perú. La 
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metodología contempla el uso de información secundaria, para aplicar el modelo de 

presupuesto parcial, cambio de excedentes económicos; y variación del coeficiente de 

impacto ambiental (EIQ). Los resultados indican que la hipotética adopción de semilla 

certificada de arroz puede generar un 81,57% de mayor rentabilidad para los productores, 

además de un beneficio social neto actualizado de S/ 8455 millones. Asimismo, el impacto 

ambiental también sería positivo, puesto que el EIQ referente a la producción de arroz se 

reduciría en 26,06%. Por tanto, se recomienda investigar el impacto de la semilla certificada 

en otros cultivos importantes para la economía peruana. 

Palabras clave: Arroz, semilla certificada, presupuesto parcial, excedentes económicos, 

coeficiente de impacto ambiental. 

Abstract 

Rice is a grain that feeds more than half of the world's population, being the third most 

cultivated grain in the world, after corn and wheat. In Peru, 70,000 producers plant rice on 

417,000 hectares and produce 3.4 million tons, with a national average yield of 8.21 tons per 

hectare. This production is concentrated in the northern coast and northern jungle: 39.58%, 

in 50% of the total agricultural rice area. Accordingly, the objective was to evaluate the 

economic and environmental benefits of widespread use of certified rice seed on the northern 

coast and in the northern jungle of Peru. The methodology contemplates the use of secondary 

information, to apply the partial budget model, change of economic surplus; and variation of 

the environmental impact coefficient (EIQ). The results indicate that the hypothetical 

adoption of certified rice seed could generate 81.57% higher profitability for producers, in 

addition to an updated net social benefit of S/ 8455 million. Likewise, the environmental 

impact would also be positive, since the EIQ related to rice production would be reduced by 

26.06%. Therefore, it is recommended to investigate the impact of certified seed on other 

important crops for the peruvian economy. 
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Key words: Rice, certified seed, partial budget, economic surplus, environmental impact 

factor. 

1. Introducción 

 

El arroz (Oryza sativa), es el tercer cereal más importante en el mundo (502 millones de 

toneladas), después del maíz (1155 millones de toneladas) y trigo (781 millones de 

toneladas)1, que alimenta a más de la mitad de la población mundial (Mahmood et al., 2023). 

Este bien agrícola es rico en minerales y nutrientes: hierro (26 ppm), proteína (7,2%), fibra 

(0,29 %), Zinc (16 ppm), Boro (8,02 ppm), Manganeso (16 ppm) (Cedeño et al., 2018). De 

acuerdo a lo anterior, Das et al. (2020) indican que el arroz es el principal alimento básico en 

más de treinta países en desarrollo y proporciona al menos 20 % de las proteínas de la dieta, 

3 % de las grasas requeridas y otros nutrientes esenciales.  

En la campaña 2022/2023, USDA (2022), registró que la producción mundial de arroz llegó 

a 512,4 millones de toneladas, con el aporte conjunto de 54,2% de China e India. Por otro 

lado, es preciso señalar que el costo por tonelada de arroz en Perú alcanzó un máximo 

histórico de US$ 651.2, en junio de 2022, por el alza de precios de combustibles y 

fertilizantes (MIDAGRI, 2022).  

Según Joseph et al. (2023), Perú es uno de los países con mayor producción de arroz en 

Sudamérica, con un crecimiento productivo marcado desde 1970. Ocupa la posición 20o entre 

los países que más producen arroz e importa 300 mil toneladas anuales (MIDAGRI, 2022). 

Perú es el 26o exportador de arroz pilado y el 49o importador de arroz (USDA, 2022), 

procedente de Brasil (67%) y Uruguay (31%), principalmente (MIDAGRI, 2022).  

En Perú, el arroz es producido por 70 mil agricultores, en 417 mil hectáreas, y en 2019 se 

llegó a 3,4 millones de toneladas y un rendimiento por hectárea de 8,21 toneladas. Respecto 

                                                           
1 https://es.statista.com/estadisticas/1140499/produccion-mundial-de-cereales-por-tipo/ 
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de su dinámica productiva, resalta el hecho de la variabilidad sustancial en la productividad. 

Por ejemplo, el departamento Pasco, registra un rendimiento de 1,49 toneladas por hectárea, 

mientras que Arequipa alcanza un rendimiento de hasta 13,83 toneladas por hectárea. Esta 

alta variabilidad refleja las diferencias en las prácticas agrícolas, las condiciones climáticas 

y otros factores que influyen en la producción de arroz en las diversas regiones del país, 

evidenciando oportunidades de mejora en la eficiencia productiva y agrícola (MIDAGRI, 

2020). 

 

Según Figueroa et al. (2019), en Perú, se podría aumentar la producción de arroz si se logra 

una gestión más efectiva de plagas como la sogata (Tagosodes orizicolus), mosca minadora 

(Hydrellia wirthi) y la mosquilla (Hydrellia sp.). Las plagas reducen la productividad y 

parecen estar relacionadas con el empleo de semillas no certificadas. En ese contexto, el 

incremento de la productividad en la costa norte y selva norte podría reducir sustancialmente 

el costo unitario de producción y, de esta manera, contribuir a incrementar la rentabilidad 

económica de los productores, así como reducir los impactos ambientales debido al menor 

uso de plaguicidas.  

Al respecto, al cambiar de semilla no certificada a certificada, Prasetyo et al. (2022) 

encontraron en Indonesia un incremento de 10,18% en rendimiento y una mejora en 

rentabilidad de 10,44%, y Oladipo et al. (2022), en Costa de Marfil, hallaron un incremento 

en rendimiento de 34,16% y mejora en rentabilidad del 24,22%. Cabe señalar que, los 

cambios tecnológicos deben recibir apoyo gubernamental (Ndagi et al., 2016), como reseñan 

Pino et al. (2018) en su evaluación de la producción de semilla de arroz en Ecuador.  

En Latinoamérica, se puede apreciar el uso de semillas certificadas de arroz. En Colombia, 

por ejemplo, se alcanzó un nivel de uso de 48% en la campaña 2018 / 2019, mientras que, en 

Río Grande del Sur, Brasil, el principal productor de arroz de riego en el país, el porcentaje 
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de uso aumentó significativamente de 19%, en la campaña 2006 / 2007 al 58% en la campaña 

2018 / 2019 (Pereira, 2021).  

En consecuencia, el objetivo es evaluar los posibles beneficios económicos y ambientales 

derivados de la masificación del empleo de semillas certificadas de arroz (Oryza sativa) en 

la Costa Norte y Selva Norte de Perú.  

2. Materiales y métodos 

2.1 Ámbito de estudio 

 

La producción de arroz en el Perú se concentra en la costa norte y selva norte, con una 

representación de 39.58%, en 50% de la superficie agrícola total (MIDAGRI, 2020). De 

acuerdo a lo anterior, el ámbito de estudio comprende a los departamentos de Lambayeque, 

Piura (Costa Norte) y San Martín (Selva Norte). La información concerniente se resume en 

la siguiente tabla. 

Tabla 1: Ámbito de estudio y dinámica del arroz en la costa norte y selva norte de 

Perú 

Variables de interés / Departamentos Lambayeque San Martín Piura 

Superficie agrícola total (ha) 252,876.96 496,702.18 252,876.96 

Superficie sembrada de arroz (ha) 50,225 112,515 57,181 

Superficie cosechada de arroz  (ha) 48,897 110,365 50,432 

Producción de arroz (t) 428,285 856,484.89 420,734 

Rendimiento del arroz (t/ha) 8.76 7.76 8.34 

Fuente: Elaboración propia con información del MIDAGRI (2020) 
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Figura 1: Principales departamentos productores de arroz en Perú al 2017 

 

Fuente: MINAGRI (2017) 

 

2.2 Diseño de la investigación  

2.2.1 Presupuesto parcial.  
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El presupuesto parcial evalúa los beneficios y costos de una intervención en una actividad 

económica. En el ámbito agrícola, compara los resultados de implementar una nueva 

alternativa de producción (innovación productiva, cambio tecnológico, etc.) respecto de la 

práctica convencional, a partir de la estimación de la variación de ingresos netos del agricultor, 

considerando todos los costos de producción (Soha, 2014; Herrera, et al., 1994). En ese sentido, 

Roth (2002), precisa que el modelo presupuestario se enfoca en los cambios de ingresos y 

costos debido a la implementación una nueva alternativa, excluyendo costos no afectados. 

Según Soha (2014), se puede utilizar esta metodología en la agricultura en los siguientes casos 

(i) reemplazo de la empresa agrícola actual por una alternativa, sin cambios en la superficie de 

cultivo, (ii) cambios en el nivel de tecnología (de baja a media, de media a alta, u otra 

combinación); y (iii) cambio de una tecnología convencional a una alternativa diferente.  

Respecto de la metodología del presupuesto parcial, Vásquez (2022), y Maza et al. (2023), 

señalan el siguiente protocolo: (i) reconocer la necesidad del cambio: Los administradores de 

las fincas deben comprender por qué se considera un cambio y conocer las alternativas posibles 

a la práctica actual, (ii) recopilar información clave: Se debe reunir información esencial, como 

costos, ingresos y otros factores relevantes relacionados con las alternativas propuestas, (iii) 

evaluar impactos positivos y negativos: El cambio generará variaciones, algunos beneficios y 

costos, ante ello, el presupuesto parcial busca equilibrar los beneficios positivos del cambio 

propuesto con los efectos negativos; y (iv) calcular el efecto neto: La diferencia entre los 

beneficios y costos determinará si el cambio es favorable o no en comparación con la práctica 

actual. 

Según Horton (1982), en la agricultura existen costos fijos, variables y totales ante la adopción 

de un cambio tecnológico en la producción. Los ingresos totales son el valor de la cosecha y el 

beneficio neto es la diferencia entre los ingresos y costos totales. Para decidir si adoptar una 

nueva tecnología, se evalúa la variación de los beneficios netos (∆𝐵𝑇), que resulta de la 
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diferencia entre el cambio en los ingresos totales (∆𝐼𝑇) y el cambio en los costos totales (∆𝐶𝑇): 

∆𝐵𝑇 = ∆𝐼𝑇 − ∆𝐶𝑇 

Los costos totales incluyen los costos fijos y variables; los costos fijos no presentan variación 

en el corto plazo, pero los costos variables cambian según la cantidad producida. 

∆𝐵𝑇 = ∆𝐼𝑇 − ∆(𝐶𝐹 + 𝐶𝑉) 

∆𝐵𝑇 = ∆𝐼𝑇 − ∆𝐶𝐹 − ∆𝐶𝑉 

El mismo autor destaca que, en el presupuesto parcial, los costos fijos no cambian al adoptar 

nuevas tecnologías, lo que significa que su variación (∆𝐶𝐹) es igual a cero. Por lo tanto, la 

variación en los beneficios netos en la agricultura se expresa como: ∆𝐵𝑇 = ∆𝐼𝑇 − ∆𝐶𝑉. 

A partir de lo anterior, el productor se enfrenta a los siguientes casos (i) si el beneficio neto 

disminuye o se mantiene igual, se rechaza la nueva tecnología, (ii) si el beneficio neto aumenta 

y los costos variables se mantienen iguales o disminuyen, se considera aceptar la nueva 

tecnología; y (iii) si tanto el beneficio neto como los costos variables aumentan, se evalúa el 

índice de beneficio-costo. En este escenario, cuanto mayor sea el incremento de los ingresos y 

el índice beneficio - costo, más atractiva será la tecnología alternativa para el agricultor. 

Respecto de lo anterior, siguiendo a Figueroa et al. (2019) y Maza et al. (2023), el índice 

beneficio-costo marginal mide el aumento en los ingresos (∆𝐼𝑇) generado por cada unidad 

adicional de costos variables (∆𝐶𝑉), al cambiar la tecnología de producción: 

𝐵/𝐶 = ∆𝐼𝑇/∆𝐶𝑉 

2.2.2 Cambios en los excedentes económicos  

Alston et al. (1995) proponen un modelo que calcula los beneficios netos, considerando costos 

adicionales y cuantificando los beneficios para agricultores y consumidores, con el fin de 

evaluar el impacto en el bienestar de la sociedad causada por la nueva tecnología agrícola. 
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Para evaluar la rentabilidad de la introducción de semillas certificadas, se empleó el modelo de 

Alston et al. (1995), siguiendo a Falck-Zepeda (2010). Esto implica considerar factores como 

el precio inicial, la producción agrícola, la elasticidad precio de oferta y demanda, y el factor 

"K" (considerado como el cambio tecnológico de semilla convencional a semilla certificada), 

que refleja el efecto del cambio tecnológico en la oferta, y se calcula a partir del rendimiento 

por hectárea del cultivo (Ruane, 2014) 

 

 

 

Figura 2: Modelo de excedentes económicos 
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                                    Fuente: Alston et. al (1995) 

Las curvas iniciales de oferta (𝑆0) y demanda (𝐷) establecen el precio y la cantidad en 𝑃0 y 

𝑄0 antes de un cambio tecnológico, como la introducción de semillas genéticamente 

modificadas. Este cambio reduce los costos en 𝐾 por unidad y desplaza la curva de oferta a 𝑆1, 

lo que aumenta la producción y el consumo a 𝑄1 (∆𝑄 =  𝑄1  −  𝑄0) y reduce el precio a 𝑃1 

(∆𝑃 =  𝑃1  −  𝑃0). Al considerar como cambio tecnológico el abandono de semilla 

convencional por semilla certificada se tendrá que los consumidores se encontrarán en una 

mejor situación porque el uso de la nueva semilla permitirá un mayor consumo a un precio más 

bajo, además de la adquisición de un producto de mayor calidad y menor presencia de 

agroquímicos (impacto ambiental positivo). Los consumidores se beneficiarán en una cantidad 

equivalente a su ahorro en gastos sobre la cantidad original (𝑄0 x 𝑃) adicionado a los beneficios 

netos del incremento en el consumo.  

Por el lado de los productores, a pesar que se espera que estos reciban un precio unitario más bajo, 

presentarán mejoras en sus excedentes económicos a partir del mayor rendimiento del cultivo y 

menores costos (Alston et. al, 2000). En consecuencia, las ganancias del productor, por unidad 

producida, son mayores por el incremento de la rentabilidad sobre la cantidad original más las 

ganancias obtenidas por la producción adicional (Vásquez, 2022). 

 

2.2.3 Variación del coeficiente de impacto ambiental (EIQ) 
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El coeficiente de impacto ambiental (EIQ, por sus siglas en inglés) es un indicador para 

proporcionar a los productores datos sobre impactos ambientales y de salud, asociados a la 

variación del uso de plaguicidas en cultivos de bienes agrícolas (Kovach et al., 1992).  

Según Brookes y Barfoot (2018), el EIQ se basa en tres componentes de los sistemas de 

producción agrícola: (i) trabajadores agrícolas, (ii) consumo y (iii) ecología. Además, el EIQ 

resume una cantidad significativa de información sobre el impacto de los pesticidas y 

plaguicidas en un solo valor que se puede utilizar fácilmente para hacer comparaciones entre 

diferentes sistemas de producción, incluso en muchas regiones y países (Brookes, 2022).  

Kovach et al. (1992) y Brookes y Barfoot (2006), señalan que los datos de toxicidad de cada 

ingrediente activo de plaguicidas y el efecto sobre cada factor ambiental se agrupan según 

toxicidad en una escala del 1 al 5, siendo 1 el más bajo. La fórmula de EIQ es la siguiente: 

{𝐶[(𝐷𝑇 + 5) + (𝐷𝑇 ∗ 𝑃)] + [𝐶 + ((𝑆 +
𝑃
2

) ∗ 𝑆𝑌) + 𝐿] + [(𝐹 ∗ 𝑅) + (𝐷 ∗ (
(𝑆 ∗ 𝑃)

2
) ∗ 3) + (𝑍 ∗ 𝑃 ∗ 3) + (𝐵 ∗ 𝑃 ∗ 5)]}

3
 

Donde: DT=toxicidad cutánea, C=toxicidad crónica, SY = sistematicidad, P = toxicidad en 

peces, L=potencial de lixiviación, R=superficie de pérdida de potencial, D= toxicidad en 

aves, S=vida media del suelo, Z=toxicidad en abejas, B=toxicidad en artrópodos, P= vida 

media en la planta.  

Siguiendo a Kovach et al. (1992) y Brookes y Barfoot (2006), cada valor de la fórmula viene 

de una profunda revisión de datos, y se torna un índice universal. Así pues, dado que se 

conoce el EIQ de los plaguicidas y sus respectivos ingredientes activos, en sus fichas 

técnicas, y, a partir de datos sobre dosis, número de aplicaciones y el ingrediente activo, se 

puede hallar el EIQ de campo: 

𝐸𝐼𝑄 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 = 𝐸𝐼𝑄 ∗ 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 ∗  𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 ∗  𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
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3. Resultados y discusión 

3.1 Rentabilidad ex – ante, a corto plazo, de la semilla certificada de arroz 

Para evaluar el impacto económico en la producción a corto plazo de la aplicación de la 

semilla certificada de arroz, se ha considerado, siguiendo a Figueroa et al. (2019), un 

incremento esperado en el costo de la semilla de 18,65%, un incremento en gasto en 

fertilizantes de 52,88%, una reducción de fungicidas e insecticidas en 47,13%, reducción de 

herbicidas en 51,98% y una reducción en consumo de agua de 43,98%. Para el cambio en 

rendimiento se toma la distribución de probabilidad riskUniform (10,18%;34,16%). 

 

Para elaborar el Anexo 1, se ha considerado la información de costos, rendimientos y precios 

de Lambayeque, Piura y San Martín, a partir de la información de MIDAGRI (2020). Así, la 

semilla convencional tiene un costo total de S/. 6612,31 por hectárea, presenta un 

rendimiento de 8,2 toneladas por hectárea, un ingreso de S/ 9418,11; y un margen bruto de 

S/. 2805,81, mientras que, con la semilla certificada, se esperarían costos de S/6503,28, un 

rendimiento de 10,5 toneladas por hectárea, un ingreso total de S/ 11955,35; y, en 

consecuencia, un margen bruto de S/5452,07.  

 

Evaluando el uso de semilla certificada de arroz, se esperaría un menor costo total, pues 

disminuiría en 1.65%, debido principalmente a la reducción en fungicidas, insecticidas y el 

agua que demanda esta semilla. Con la semilla certificada se genera un margen bruto de 

S/5452,07, un incremento del 94,31% respecto a la semilla convencional (Anexo 2). Al correr 

el modelo en el entorno del software @Risk, arroja 96,7% de escenarios en los cuales habrá 

un incremento de la rentabilidad de 81.57% (incremento del margen bruto), con un máximo 

de incremento de S/6154,12 y como mínimo una disminución de S/ 1450,03. 

 



 

241 
 

Por otro lado, el índice de beneficio – costo marginal resulta 1,14, o sea, por sol invertido en 

semilla certificada, el agricultor recibirá 14 centavos de ganancia. 

 

Tabla 1. Índice beneficio – costo marginal e incremento de margen 

Concepto Valor (S/.) 

Beneficios 

Ingresos nuevos (semilla certificada) 11317.39 

Costos abandonados (semilla convencional) 6612.31 

Total beneficios 17929.69 

Costos 

Ingresos abandonados (semilla convencional) 9263.64 

Costos nuevos (semilla certificada) 6503.28 

Total costos 15766.92 

Índice Beneficio - Costo Marginal 1.14 

Incremento del margen de producción           (S/) 2162.77 

Incremento del margen de producción           (%) 81.57% 

 

Se aplica el software @Risk para determinar la probabilidad de que el índice beneficio – 

costo marginal sea mayor que uno, es decir, que efectivamente la aplicación de la semilla 

certificada genere una mayor rentabilidad. El software @Risk arroja una probabilidad del 

96,7% de que el índice beneficio – costo marginal sea mayor a 1, con un máximo de 1,44 y 

un mínimo de 0,91, confirmando mayor rentabilidad de la semilla certificada. 

3.2 Beneficios económicos para la sociedad.  
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En los anexos 3 al 7 se muestran los detalles de los resultados. A partir de la columna CEC 

del Anexo 3, se evidencia los incrementos esperados en el excedente del consumidor, que 

fluctúa entre los 27 millones de soles a más de 820 millones de soles, al año 16 de haber 

iniciado la liberación de semillas certificadas. De igual manera al final del periodo de 

evaluación se observa, en la columna CEP, que los incrementos esperados en los excedentes 

de los productores, fluctúan entre los 14 millones de soles a más de 416 millones de soles 

aproximadamente.  

 

Por tanto, en el plazo de 16 años, se esperaría que el excedente social aumente de 41 millones 

de soles en el año 2023, a aproximadamente 1200 millones de soles al 2038 (Columna CET). 

En la columna BN del Anexo 4, se presenta los beneficios netos, resultado de la diferencia 

entre el excedente social y la inversión en investigación y transferencia. Se puede apreciar 

que a pesar de que, al primer año de aplicada la innovación en semilla se incurre en pérdidas 

económicas, los años siguientes se obtiene beneficios crecientes progresivamente, 

obteniendo al 2038 más de mil millones de soles como beneficios. 

  

La Tabla 2 muestra los cálculos de rentabilidad a nivel gubernamental, donde el Valor Actual 

Neto (VAN), a una tasa social de descuento del 8%, se aproxima a S/8 mil millones. También 

se muestra el resultado en caso se presente incrementos sustanciales en el riesgo, así, si la 

TSD sube al 20%, el VAN se aproximará a S/4 mil millones (evidenciándose la rentabilidad 

económica). Además, la tasa interna de retorno (TIR) de 151,19%, supera la tasa mínima de 

rentabilidad exigida a la inversión (TSD 8%), indicando que la hipotética masificación de las 

semillas certificadas será rentable a largo plazo. 

Tabla 2. Resultado del modelo de cambio de excedentes con semillas certificadas 
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Impactos económicos Valores  

Valor Actual Neto (TSD 8%) S/ 8,455,484,841.81 

Valor Actual Neto (TSD 20%) S/ 3,732,489,559.65 

Tasa Interna de Retorno 151.19% 

Cambio de Excedente de Consumidor S/ 5,713,241,324.89 

Cambio de Excedente de Productor S/ 2,898,020,961.90 

Cambio de Excedente Social S/ 8,611,262,286.80 

 

Cabe resaltar que, en todos los escenarios planteados por el software @Risk, el VAN 

esperado presentará valores positivos en el 76,8% de los escenarios, siendo el valor medio 

esperado de S/ 10,83 miles de millones. Además, con @Risk, el VAN al 8% presentará un 

intervalo de valores que parten de un mínimo negativo de S/ 25 miles de millones, en el peor 

de los casos, hasta un máximo esperado de S/ 80,11 miles de millones si los escenarios fueran 

los óptimos. En caso de incrementos sustanciales de riesgo o factores relacionados a nivel 

nacional o internacional, se deberá calcular el VAN esperado a una TSD de, por ejemplo, 20 

%.  

A pesar de desarrollarse un contexto altamente riesgoso a nivel nacional o internacional, aún 

seguirían presentándose escenarios positivos en el 76,5% de los escenarios planteados para 

la inversión en semillas certificadas. El VAN con la tasa de descuento de 20%, oscilan entre 

los S/ 41 mil millones y en el peor de los casos se obtendría una perdida de S/ 11 mil millones 

al final del periodo. Los valores esperados que presentaría la TIR, a una tasa social de 

descuento del 8 %, demostrando así la rentabilidad de la inversión realizada al final del 

periodo. Se demuestra que, en un entorno de riesgo, la TIR esperada será positiva en 98,4% 

de los escenarios, con un mínimo valor esperado de -23,08%, un máximo de 743,31%.  
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Respecto a los agentes económicos, en 77,2% de los escenarios, los consumidores se verán 

beneficiados por la mayor oferta de arroz presente en el mercado nacional, lo que, a largo 

plazo, evidenciaría una disminución en los precios.  El valor esperado que podría presentar 

la variación del excedente del consumidor oscilará entre los - S/ 16,55 miles de millones 

como mínimo, en caso se presenten escenarios poco satisfactorios, hasta un valor máximo 

esperado de S/ 53,26 miles de millones, ante escenarios óptimos, con un valor medio que 

alcanzará los S/ 7,29 miles de millones.  

De igual manera, se calculan los parámetros esperados de la variación del excedente del 

productor, siendo positivo en el 77,2% de los escenarios, representaría las potencialidades 

que podría llegar a obtener el productor de la costa norte al usar semillas certificadas. El valor 

de la variación oscilaría entre los - S/ 8,40 miles de millones como mínimo en caso se 

presenten escenarios poco satisfactorios, hasta un máximo esperado de S/ 27,01 miles de 

millones con un valor medio que alcanza los S/ 3,70 miles de millones. Las variaciones del 

excedente social en el periodo de 16 años muestran resultados positivos en 77,2% de los 

escenarios, cuyo valor esperado medio es de S/ 10,99 mil millones.  

El valor esperado de la variación del excedente social alcanzaría como mínimo - S/ 24,95 mil 

millones, y un máximo de S/ 80,27 mil millones. En la gran mayoría de los escenarios, los 

agentes económicos verán mejoras en sus niveles de bienestar ante el cambio de semilla 

convencional a semilla certificada, tanto para los consumidores, productores y la sociedad en 

su conjunto.  

3.3 Mejoras ambientales a partir del uso de semilla certificada de arroz 

 

Para la evaluación del impacto ambiental a partir del uso de semilla certificada de arroz, se 

calculó el EIQ para el uso de distintos ingredientes activos que se aplican en el cultivo del 

arroz convencional. Estos buscan controlar a insectos como la sogata (Tagosodes orizicolus), 
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la mosca minadora del arroz (Hydrellia wirthi), el gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), 

el gorgojo de agua (Lissorhoptrus oryzophilus), ácaro (Steneotarsonemus spinki), mosquilla 

(Hydrellia sp.), hongos como mancha carmelita (Bipolaris cryzae) y quemado (Piricularia 

oryzae), y malas hierbas como coquito (Cyperus rotundus).  

 

Cabe mencionar que, por campaña, se aplica una dosis de estos plaguicidas. En el Anexo 8 

se puede apreciar los resultados obtenidos según Calculator for Field Use EIQ del programa 

Integrated Pest Management. El EIQ de campo total de la semilla convencional es de 111.3 

EIQ/ha. Considerando que la superficie cosechada en los departamentos analizados (Piura, 

Lambayeque y San Martín) es de 209 694 ha, se estima que el impacto EIQ por uso de la 

semilla convencional es de 23 338 942.2 EIQ. Por otro lado, las semillas certificadas, según 

INIA (2017), presentan resistencia a la sogata, mosca minadora, y a la mosquilla, por lo que 

no se considera el uso de pesticidas contra estas plagas. En el anexo 9 se aprecia los resultados 

de EIQ de campo obtenidos según Calculator for Field Use EIQ. 

Tabla 3. Cálculo del EIQ de campo de semilla convencional y certificada 

Plaga/ 

Enfermedad Nombre científico 

Ingrediente Activo 

(I.A.) 

EIQ de 

campo de 

semilla 

convencional 

EIQ de 

campo de 

semilla 

certificada 

Cambio en el 

EIQ (%)  

Sogata 

 

Tagosodes 

orizicolus 

Thiametoxan 3 0 -100%  

Bupofrezin 3.9 0 -100%  

Cipermetrina 3.2 0 -100%  

Flupyradifurone 2.6 0 -100%  

Bifenthrin 1.2 0 -100%  

Imidacloprid  1.7 0 -100%  
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Mosca 

minadora   

 

Hydrellia wirthi 

 

Fipronil 4.3 0 -100%  

Beta-Cyfluthrina 0.3 0 -100%  

Acefato 8.3 0 -100%  

Gusano 

Cogollero 

 

Spodoptera 

frugiperda 

 

Chlorpyrifos 8.6 8.6 0%  

Chlorantraniliprole. 0.3 0.3 0%  

Chlorfluazuron 0.7 0.7 0%  

Gorgojo de 

agua 

 

Lissorhoptrus 

oryzophilus 

Alpha-

cypermethrin 0.5 0.5 0%  

Acaro 

 

Steneotarsonemus 

spinki Abamectina 0.1 0.1 0%  

Mosquilla Hydrellia spp. alpha-cypermethrin 0.5 0 -100%  

 

 

Bipolaris cryzae 

 

Propineb 21.1 21.1 0%  

Mancha 

Carmelita Mancozeb 36.7 36.7 0%  

 

 

Quemado 

Piricularia 

oryzae Tebuconazole 13.5 13.5 0%  

 

Coquito Cyperus rotundus  Bispyribac  sodium 0.8 0.8 0%  

 

  Total 111.3 82.3 -26.06%  

 

El EIQ de campo total de la semilla certificada es de 82.3 EIQ/ha. Considerando que la 

superficie cosechada en los departamentos analizados (Piura, Lambayeque y San Martín) es 
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de 209 694 ha, el impacto EIQ por uso de la semilla certificada es de 17 257 816.2 EIQ. 

Comparando el impacto ambiental del uso de la semilla convencional con el de la semilla 

certificada, se puede apreciar una disminución del 26.06% (Tabla 3), gracias a un menor uso 

de plaguicidas. Esto evidencia una mejora no solo para el ambiente, sino que sugiere mejoras 

en la salud de los productores (por menor exposición a pesticidas y plaguicidas) y reducción 

de riesgos de salud para los consumidores.  

 

3.4 Discusión de resultados 

 

Evaluación de la rentabilidad ex – ante a corto plazo 

 

El uso de la semilla certificada de arroz implica una mejora significativa respecto a la semilla 

convencional, pues los agricultores disminuirían sus costos totales en 1,65%, e, 

incrementarían su margen bruto en S/2162.77, un incremento del 81.57% respecto a la 

semilla convencional. El índice de beneficio – costo marginal esperado de 1,14, significa que 

por cada sol invertido en la semilla certificada obtendrá una ganancia de 14 centavos. El 

software @Risk permitió obtener 96,7% de escenarios positivos de que la semilla certificada 

sea económicamente rentable a corto plazo.  

 

Los resultados obtenidos se asemejan a estudios previos, como el de Figueroa et al. (2019) y 

Rodríguez (2023), quienes encuentran que la semilla certificada mejora la rentabilidad de los 

productores en el corto plazo para el caso del arroz y maíz amarillo duro (MAD), con índices 

mayores a 1 (1.15 y 1.17, respectivamente). 
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Evaluación de los beneficios para la sociedad a largo plazo 

Se evidencia incrementos en los excedentes de los agentes económicos por la liberación de 

semillas de arroz certificada, los productores se verán beneficiados en mayor medida, al 

incrementar sus excedentes en S/ 2,898 miles de millones producto de mejoras esperadas en 

la rentabilidad por hectárea. Por otro lado, los consumidores se beneficiarán al incrementar 

sus excedentes esperados en S/ 5,713 miles de millones, a partir de la obtención de productos 

de mayor calidad y menores precios. Ello resulta en incrementos de los excedentes para la 

sociedad, específicamente la población de la costa norte vinculada al cultivo de arroz, cuyo 

valor esperado aproximado a S/ 8,611 miles millones.  

 

Los resultados obtenidos se asemejan a estudios previos, tales como al de Figueroa et al. 

(2019), quienes encontraron que, con la semilla certificada de arroz, los consumidores, 

productores y la sociedad se verán beneficiados, al incrementar sus excedentes en S/ 5, 989 

miles de millones, S/ 3, 074 miles de millones y S/ 9, 064 miles millones, respectivamente.  

 

Por otro lado, a nivel gubernamental, se obtiene que, con una tasa de descuento del 8%, se 

logrará un VAN esperado mayor a S/ 8.455 miles de millones, positivo en todos los 

escenarios; asimismo, se tendrá una Tasa Interna de Retorno (TIR) esperada de 151.19% que, 

al superar la tasa de descuento, pone de manifiesto la rentabilidad a largo plazo de la inversión 

en la semilla de arroz certificada. Los resultados obtenidos se asemejan a estudios previos, 

tales como al de Figueroa et al. (2019), quienes encontraron que, con una tasa de descuento 

del 8%, se lograría un VAN esperado mayor a S/ 9 057 miles de millones, obteniéndose una 

TIR de 1719%.  
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Asimismo, Rodríguez (2023), al hacer uso de semilla certificada de maíz amarillo duro, 

encuentra que los consumidores, productores y la sociedad se verían beneficiados al 

incrementar sus excedentes en S/ 45,876 miles de millones, S/ 89,514 miles de millones y S/ 

135,390 miles de millones, respectivamente. También encuentra que, con una tasa de 

descuento del 8%, se lograría un VAN esperado mayor a S/ 128,902 miles de millones, 

obteniéndose una TIR de 103%.  

 

En esa línea, Marenya et al. (2018), encuentran que el uso de semillas de maíz híbridas 

tolerantes a diversas enfermedades tales como la necrosis letal del maíz (MLN, por sus siglas 

en inglés) genera incrementos en los excedentes de los productores, consumidores y la 

sociedad, dependiendo del nivel de adopción asumido por cada país. Con un cambio en el 

nivel de adopción del 25% al 75%, el incremento de los excedentes de los consumidores sería 

de $ 93 millones y $ 75 millones, en Etiopía y Kenia, respectivamente. Por otro lado, los 

productores incrementarían sus excedentes en más de $ 400 millones, en ambos países. 

Asimismo, la sociedad también incrementaría sus excedentes en $ 484 millones y $ 511 

millones en Etiopía y Kenia, respectivamente.  

 

Maximiliano y Smyth (2020), encuentran que, con la adopción de maíz Bt (Bacillus 

thuringiensis) genéticamente modificado en El Salvador, los consumidores, productores y la 

sociedad también se verán beneficiados al incrementar sus excedentes en US$ 503,206 

millones, US$ 274,476 millones y US$ 848,482 millones. Por último, Pal et al. (2023) 

encuentran que con el uso de semilla de semilla híbrida de tomate VRT-0801 (Kashi Aman) 

en la India, los productores, consumidores y la sociedad incrementarán sus excedentes en 

₹19.18 millones, ₹ 30.44 millones y ₹ 49.62 millones.  
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Evaluación del impacto ambiental 

Se demuestra que emplear la semilla certificada reduce el impacto ambiental en un 26.06%, 

según el cambio en el EIQ / ha. Esto se debe a que la semilla certificada es más resistente a 

plagas como la sogata, la mosca minadora y la mosquilla, reduciendo la cantidad de 

plaguicidas en el cultivo de arroz. El resultado se asemeja a lo obtenido por Brookes (2021), 

quien encontró una reducción del impacto ambiental en 63% y 34.2%, debido al uso de 

semillas de maíz y algodón mejoradas genéticamente, respectivamente, por el menor uso 

de insecticidas. 

El resultado también se asemeja a lo obtenido por Seixas et al. (2022), quienes encontraron 

una reducción del impacto ambiental en 20% debido al uso de semilla de algodón 

genéticamente modificada, por ser resistentes a ciertas plagas de insectos, como el gusano 

del algodón y el picudo del algodonero. Por último, Rodríguez (2023), reporta una reducción 

del 73.6 % en el impacto total ambiental en la región Piura (Perú), a partir del uso de semilla 

certificada de maíz amarillo duro, principalmente por la reducción de pesticidas para hacer 

frente al gusano cogollero y gusano de tierra. 

 

4. Conclusiones 

 

Sembrar semillas certificadas beneficiará a los productores de Lambayeque, Piura y San 

Martín, porque elevan su margen de utilidad por hectárea (81.57%), corroborado por el índice 

de beneficio-costo marginal, de 1,14. En el largo plazo, la inversión en esta semilla beneficia 

a toda la sociedad: Los consumidores pagarán menores precios y tendrán una mayor oferta 

en el mercado de este producto, lo que se confirma con los resultados de los cambios en el 

excedente de consumidores de 5713 millones de soles, en el de productores, que asciende a 

2898 millones de soles; y en el del excedente social, de 8611 millones de soles.  
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A nivel gubernamental, la inversión en este producto muestra una importante rentabilidad 

para la inversión en el desarrollo y transferencia de la semilla certificada de arroz, pues el 

VAN (8455 millones de soles con 76,8% de escenarios positivos) y la TIR (151.19%, con 

76,5% de escenarios positivos), indican que la inversión es rentable socialmente.  

 

Asimismo, la reducción del uso de plaguicidas y pesticidas presentaría efectos positivos en 

el ambiente, lo que sugiere reducción de riesgos en la salud de los productores y 

consumidores de arroz. En este estudio se evidenció la reducción del EIQ en 26,06%. De 

acuerdo con todo lo anterior, se recomienda evaluar económicamente la masificación de 

semillas certificadas en otros cultivos importantes para la economía peruana. 
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7. Anexos 

Anexo 1. Presupuestos por hectárea de arroz en la costa norte y selva norte del Perú 

Rubros 
Lamba-

yeque 
Piura 

San 

Martín 

Esperados estadísticos 

Tradicional Certificada 

Semilla 837.60 180.00 683.20       riskUniform (180,837,60) Tradicional*(1+0.1865) 

Fertilizantes 716.25 767.94 780.31 riskUniform (716.25,780.31) Tradicional*(1+0.5288) 

Agroquímic 149.89 158.19 138.00 riskUniform. (138,158.19) tradicional *(1-0.471) 

Herbicida 49.50 35.00 0.00 riskUniform. (35,49.5) Tradicional*(1-0.5198) 

Insecticida  44.89 47.00 39.00 riskUniform (39,47) Tradicional 

Mano de obra 2,648.75 3,830.62 1,901.59 riskUniform (1901.59,3830.62) Tradicional 

Mecanización 1,667.50 614.25 855.47 riskUniform(614.25,1667.5) Tradicional 

Agua 2,250.00 1,756.67 100.80 riskUniform(100.8,2250) Tradicional 

Otros gastos 0.00 0.00 0.00   

Costo total  8,319.49 7,342.67 4,459.37 Sumatoria Sumatoria 

Rendimiento 8,763.00 7,545.00 7,489.00 riskUniform(7489,8763) 

Tradicional*(1+(riskUni

form(10.18,34.16)) 

Precio 

chacra 1.23 1.24 1.04 riskUniform(1.04,1.24) 

Tradicional 

       Fuente: Elaborado con información de MIDAGRI (2020) y Figueroa et al. (2019) 

 

  Anexo 2. Presupuesto parcial de producción por hectárea de arroz  

https://hdl.handle.net/20.500.12996/5492
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Rubros 
Semilla 

convencional 

Semilla 

certificada 
Incrementos 

Semilla 508.80 603.69 18.65% 

Fertilizantes 748.28 1143.97 52.88% 

Fungicidas 105.10 55.56 -47.13% 

Herbicidas 24.75 11.88 -51.98% 

Insecticidas  43.00 22.73 -47.13% 

Mano de obra 2866.11 2866.11 0.00% 

Mecanización 1140.88 1140.88 0.00% 

Agua 1175.40 658.46 -43.98% 

Costo total  6612.31 6503.28 -1.65% 

Rendimiento Kg/ha 8126.00 9927.53 22.17% 

Precio Promedio 1.14 1.14 0.00% 

Ingreso total  9263.64 11317.39 22.17% 

Margen bruto 2651.34 4814.11 81.57% 
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Anexo 3. Cambios en los excedentes de los agentes económicos 

Año   CEP CEC CET 

2022 

   
2023 14,086,750.52 27,771,022.45 41,857,772.97 

2024 80,966,816.06 159,620,294.52 240,587,110.58 

2025 256,813,288.65 506,289,054.77 763,102,343.43 

2026 416,254,657.33 820,616,324.44 1,236,870,981.77 

2030 . . . 

2031 . . . 

2032 . . . 

2038 416,254,657.33 820,616,324.44 1,236,870,981.77 

Acumulados    

Nota: CEP: Cambio de excedente del productor, CEC: Cambio de excedente del consumidor, CET: Cambio de 

excedente social. 

 

 

Anexo 4. Inversión en desarrollo de semillas, transferencia a productores y beneficios 

netos 

Año        IDS ITP BN 

2022 154,147,075.65  -154,147,075.65 

2023  773,004.40 41,084,768.57 

2024  414,863.50 240,172,247.08 

2025  704,110.90 762,398,232.53 

2026  0 1,236,870,981.77 

2027   0 1,236,870,981.77 

2028  0 1,236,870,981.77 
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2029  0 1,236,870,981.77 

2030  0 1,236,870,981.77 

2031  0 1,236,870,981.77 

2032  0 1,236,870,981.77 

2033  0 1,236,870,981.77 

2034  0 1,236,870,981.77 

2035  0 1,236,870,981.77 

2036  0 1,236,870,981.77 

2037  0 1,236,870,981.77 

2038   0 1,236,870,981.77 

Valor actual neto (VAN)                                                                                        8,455,484,841.81 

Nota: IDS: Inversión en desarrollo de semillas, ITP: inversión en transferencia a productores, 

BN: Beneficios netos. 
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Anexo 5. Elasticidades de demanda y oferta, cambio en el rendimiento y cambio 

equivalente de rendimiento, cambio de costos de insumos y cambio equivalente de 

costos por semilla certificada  

Año (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2022       

2023 0.35 0.69 0.22 0.321 -0.016 -0.129 

2024 0.35 0.69 0.22 0.321 -0.016 -0.129 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

2038 0.35 0.69 0.22 0.321 -0.016 -0.129 

Nota: (1) Elasticidad de demanda, (2) elasticidad de oferta, (3), cambio en rendimiento, (4) cambio equivalente 

de rendimiento, (5) cambio de costos insumos y (6) cambio equivalente de costos por semilla certificada 

 

 

 

Anexo 6. Cambio neto de costos de insumos (K potencial), probabilidad de éxito, tasa 

de adopción, depreciación y Kmáx  

Año  (7)  (8) (9) (10) (11) 

2022 

     
2023 0.450 0.85 0.028 1 0.011 

2024 0.450 0.85 0.16 1 0.061 

2025 0.450 0.85 0.5 1 0.191 

2026 0.450 0.85 0.8 1 0.306 

2027 0.450 0.85 0.028 1 0.011 

2028 0.450 0.85 0.16 1 0.061 
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2029 0.450 0.85 0.5 1 0.191 

2030 0.450 0.85 0.8 1 0.306 

2031 0.450 0.85 0.028 1 0.011 

2032 0.450 0.85 0.16 1 0.061 

2033 0.450 0.85 0.5 1 0.191 

2034 0.450 0.85 0.8 1 0.306 

2035 0.450 0.85 0.028 1 0.011 

2036 0.450 0.85 0.028 1 0.011 

2037 0.450 0.85 0.16 1 0.061 

2038 0.450 0.85 0.8 1 0.306 

Nota: (7) Cambio neto de costos de insumos (K potencial), (8) probabilidad de éxito, (9) tasa de adopción, (10) 

depreciación y (11) Kmáx 

 

Anexo 7. Z, precio S/ por tonelada y producción de arroz en el año base 

Año (12) (13)               (14) 

2022    

2023 0.007 1140 3,425,490.57 

2024 0.041 1140 3,425,490.57 

2025 0.127 1140 3,425,490.57 

2026 0.203 1140 3,425,490.57 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

2038 0.203 1140 3,425,490.57 

Nota: (12) Z. (13) Precio S/. por tonelada, (14) Producción en toneladas. 
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Anexo 8. Cálculo del EIQ de campo de semilla convencional  

Plaga/ 

Enfermedad Nombre científico 

Ingrediente Activo 

(I.A.) 

EIQ del 

I.A. 

Concentración 

(%) Dosis  

EIQ de 

campo  

Sogata 

 

Tagosodes 

orizicolus 

 

Thiametoxan 33.3 25.0% 400 g/ha 3 

Bupofrezin 35 25.0% 0.5 l/ha 3.9 

Cipermetrina 36.4 20.0% 0.5 l/ha 3.2 

Flupyradifurone 28.7 20.0% 0.5 l/ha 2.6 

Bifenthrin 44.4 10.0% 0.3 l/ha 1.2 

Imidacloprid  36.7 35.0% 0.15 l/ha 1.7 

Mosca 

minadora   

 

Hydrellia wirthi 

 

Fipronil 88.33 20.0% 

300 

ml/ha 4.3 

Beta-Cyfluthrina 31.6 6.0% 0.15 l/ha 0.3 

Acefato 24.9 75.0% 

0.5 

kg/ha 8.3 

Gusano 

Cogollero 

 

Spodoptera 

frugiperda 

 

Chlorpyrifos 26.9 48.0% 0.75 l/ha 8.6 

Chlorantraniliprole. 18.3 20.0% 0.1 l/ha 0.3 

Chlorfluazuron 30.3 5.0% 

600 

ml/ha 0.7 

Gorgojo de 

agua 

 

Lissorhoptrus 

oryzophilus 

Alpha-

cypermethrin 26.7 10.0% 

250 

ml/ha 0.5 

Acaro 

 

Steneotarsonemus 

spinki Abamectina 34.7 1.8% 0.2 l/ha 0.1 

Mosquilla Hydrellia spp. alpha-cypermethrin 26.7 10.0% 

250 

ml/ha 0.5 

 Bipolaris cryzae Propineb 16.9 70.0% 2 kg/ha 21.1 
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Mancha 

Carmelita Mancozeb 25.7 80.0% 2 kg/ ha 36.7 

 

 

Quemado 

Piricularia 

oryzae Tebuconazole 40.3 25.0% 1.5 l/ha 13.5 

 

Coquito Cyperus rotundus  Bispyribac  sodium 11.5 40% 0.2 l/ha 0.8 

          TOTAL 111.3 

Fuente: Castillo (2007) 

 

 

 

 

 

Anexo 9. Cálculo del EIQ de campo con semilla certificada 

Plaga/ 

Enfermedad Nombre Científico 

Ingrediente Activo 

(I.A.) 

EIQ del 

I.A. 

Concentración 

(%) Dosis  

EIQ de 

campo  

Gusano 

Cogollero 

 

 

Spodoptera 

frugiperda 

 

 

Chlorpyrifos 26.9 48.0% 0.75 l/ha 8.6 

Chlorantraniliprole 18.3 20.0% 0.1 l/ha 0.3 

Chlorfluazuron 30.3 5.0% 600 ml/ha 0.7 

Gorgojo de 

agua 

Lissorhoptrus 

oryzophilus Alpha-cypermethrin 26.7 10.0% 250 ml/ha 0.5 

Acaro 

 

Steneotarsonemus 

spinki Abamectina 34.7 1.8% 0.2 l/ha 0.1 
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Mancha 

Carmelita Bipolaris cryzae Propineb 16.9 70.0% 2 kg/ha 21.1 

 

 Mancozeb 25.7 80.0% 5 kg/ ha 36.7 

Quemado Piricularia Oryzae Tebuconazole 40.3 25.0% 1.5 l/ha 13.5 

Coquito 

 

Cyperus rotundus  Bispyribac  sodium 11.5 40% 0.2 l/ha 0.8 

           Total 82.3 

Fuente: En base a Castillo (2007) 
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En nuestro país, los servicios de consultoría se iniciaron en 1988, a través de 

las universidades.  Este proceso de cambio del sistema de dirección económica 

del país, unido a la inserción de Cuba en este mundo globalizado, dio lugar al 

resurgimiento de los servicios de consultoría para empresarios. 

Actualmente, en Cuba existen entidades consultoras especializadas en temas 

contables, financieros, organizacionales, jurídicos y de mercado, entre otros. 

Estas instituciones brindan los servicios de consultoría, tanto para las empresas 

estatales, como a las mixtas y privadas, radicadas en el país, así como también 

internacionalmente. 

 

En el ámbito nacional existe una conciencia clara alrededor de estos novedosos 

conceptos, reforzados, incluso, por la propia naturaleza de nuestro proyecto 

económico-social y los fundamentos ideo-políticos que lo sustentan.   

Las características del entorno actual cubano en el que las empresas se 

desenvuelven exigen que éstas sean adaptables y lo suficientemente flexibles 

como para minimizar los efectos negativos del cambio, maximizando el 

aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el entorno y logrando una 

profundización en el enfoque integrador del colectivo humano como un todo, 

cuyo producto último es resultado del trabajo común, experiencia desarrollada 

exitosamente en las últimas cuatro décadas en Cuba, que de hecho constituye 

una importante fortaleza de nuestros recursos humanos. 

Esa condición de ser adaptable al cambio se ve favorecida en organizaciones 

en las que cada uno de sus miembros conoce y comprende las 

responsabilidades de dirección de la organización, así como la utilidad de su 

trabajo para el cumplimiento de los objetivos de la misma.  
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Los procesos de cambio implican una variación en la vida de la organización, 

en su forma de hacer y pensar; sin embargo, ese cambio va liderado por las 

personas.  

De acuerdo con lo anterior, las organizaciones deben construir ventajas 

competitivas apoyadas en los recursos y capacidades internas, lo que provoca 

que cada vez más los recursos humanos se conviertan en una de las claves más 

importantes sobre la cual basar las ventajas competitivas.  

 

Las personas dejan de ser consideradas como capital humano, en forma 

general, para ser estudiadas como personas inteligentes, con conocimiento y 

habilidades.  “La base del perfeccionamiento de la gestión empresarial en 

Cuba es el hombre. En la medida en que éste se motive e implique más en el 

logro de los objetivos de la organización, identificándolos con sus objetivos 

personales, aumentará la eficiencia, la eficacia y la calidad de nuestras 

empresas” (Trelles, 2002). 

 

II. Desarrollo y Resultados. 

A partir de las transformaciones acontecidas en Cuba se han venido utilizando, 

exponencialmente, los servicios de consultoría, para potenciar las capacidades 

de las organizaciones y convertirlas en centros de experimentación y solución 

de sus propios problemas, constituyendo, por tanto, su objetivo fundamental, 

dotar a las entidades de su propia capacidad de cambio, convirtiéndolas en 

“organizaciones inteligentes”. 

Ello queda evidenciado en la prioridad que le confiere la Dirección del país al 

hecho de que el empresario cubano comprenda la importancia y el papel de la 

Gestión Organizacional para lograr el éxito de su empresa y facilita las pautas 
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y los lineamientos fundamentales para convertirla en un instrumento, en un 

recurso a incorporar a la gestión, lo cual queda debidamente recogido en el 

Decreto-Ley No. 252 “Sobre la Continuidad y el Fortalecimiento del Sistema de 

Dirección y Gestión Empresarial Cubano, del Consejo de Estado, y en el 

Decreto No. 281 que establece el  

Reglamento para la Implantación y Consolidación del Sistema de Dirección y 

Gestión Empresarial Estatal, ambos de agosto del 2007. 

Específicamente, el Decreto No. 281, de agosto 16 de 2007, en su Capítulo II 

trata sobre el Sistema de Organización General, enfocando la Empresa 

Estatal Socialista, en su Artículo 76, que versa sobre las principales funciones 

a realizar por la empresa, que establece en su punto 7, “Controlar 

sistemáticamente la implantación de los distintos sistemas en la gestión 

empresarial en todas las Empresas”. 

Con la aprobación de la Resolución No. 60 de marzo de 2011, referida al Control 

Interno en las entidades, se hizo necesaria la elaboración de Diagnósticos, con 

el fin de conocer el estado del control interno de las mismas. 

Esta Resolución dio pie a que se solicitaran por las entidades los servicios de 

elaboración de Diagnósticos al Sistema de Control Interno.  Derivado del mismo 

se obtenía toda la información requerida para la realización de: 

 

1. Informes sobre el estado del Control Interno en la entidad, así como el 

Cronograma para la implantación y control de las tareas derivadas del 

diagnóstico.   

2. Manuales de Funcionamiento, contentivos de la información sobre la 

estructura organizativa, plantilla de cargos, funciones y contenidos de 

trabajo para comenzar una nueva etapa organizativa de las entidades 

cubanas. 
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3. Manuales de Procedimientos. 

4. Certificación de estados financieros. 

5. Otros trabajos de consultoría.  

 

En el mundo de hoy la marca, la calidad, el control ambiental, el trabajo en 

equipo, las relaciones interpersonales, la identidad, la innovación, la creatividad 

y la inteligencia empresarial son factores que inciden notablemente en la 

eficiencia de las empresas. 

El primer portavoz de una organización es su público interno. Lo que éste opina 

acerca de la organización en que trabaja tiene tanta o más importancia que los 

mensajes al exterior. Ser parte de la realidad corporativa permite desentrañar 

sus virtudes y defectos, tomando las decisiones oportunas para solucionar los 

últimos.  

La comunicación ha ido cobrando importancia en el sistema empresarial 

cubano; esto se ve claramente en la aplicación del sistema de 

Perfeccionamiento empresarial, en las Normas Cubanas 3002:2015 y la 

Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República, como ya hemos 

mencionado anteriormente, donde existen capítulos destinados a la 

comunicación institucional y a la comunicación-información.   

El objetivo fundamental de esta Resolución consiste en lograr una adecuada 

administración de procesos, recursos, alternativas de desarrollo, soluciones a 

los problemas en cada organización, teniendo como punto de partida la 

integración, el compromiso, el sentido de pertenencia y la responsabilidad de 

todos sus trabajadores con respecto a los objetivos estratégicos, así como la 

misión y visión de la organización y sus valores compartidos por su público 

interno.  
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El servicio de consultoría enseña a los directivos a dirigir, a enseñar y a 

administrar por ellos mismos. Parte de “renegociar el contrato social y cambiar 

la noción”; lograr que las personas rediseñen sus instituciones, sus estructuras, 

sus formas de pensar en los procesos y busquen su estilo de administración.  

Para llegar a ser Consultor, en el estricto sentido de la palabra, se debe haber 

acumulado un considerable volumen de conocimientos y experiencias sobre los 

diversos problemas y situaciones que afectan la gestión empresarial, que los 

provee de las capacidades necesarias para identificarlos, analizarlos y 

proponer, entre las posibles soluciones, las más viables.  Su trabajo consiste en 

promover un 

cambio positivo que dé respuesta a la existencia de una situación insatisfactoria 

y susceptible de mejora en una organización empresarial.  

 

Las características que deben distinguir al consultor son las siguientes: 

 

 Poseer competencia intelectual y un conocimiento básico del sector para el 

que trabaja. 

 Tener confianza en sí mismo, estabilidad en su comportamiento y acción. 

 Poseer experiencia en tareas para poder aplicarlas en las empresas en las 

que realiza su labor. 

 Mantenerse actualizado de los avances en la ciencia, la técnica y los métodos 

a emplear. 

 Comunicarse con el cliente mediante un lenguaje claro, práctico y concreto, 

que le permita ser reconocido por el empresariado como “su” consultor. 

 Combinar su preparación académica con la capacidad de ser actor del mismo 

programa económico en diferentes procesos, apreciando la posibilidad de 

identificar con claridad y precisión los problemas y situaciones de la empresa. 
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 Ser promotor del cambio. 

 Mantener un alto grado de confidencialidad. 

 Ser integral, creativo y sistemático en su trabajo. 

 

La misión prioritaria de un consultor es crear una relación de confianza y lealtad 

con el cliente, haciendo que éste aprenda de su propia experiencia, sea 

negativa o positiva. Su papel es el de actuar como asesor, con la 

responsabilidad e integridad de su asesoría a tono con las características del 

entorno y de su propia iniciativa. 

 

No sólo se trata de dar un consejo, sino de darlo de la manera adecuada y en 

el momento preciso. 

La tarea de un consultor está dirigida, no sólo al desarrollo económico y 

tecnológico de la organización cliente, sino también a su desarrollo humano, lo 

cual significa que las personas sean responsables de su propio desarrollo, del 

desarrollo de la organización y, por ende, del desarrollo del país. 

 

Un buen consultor debe ganarse la confianza y apoyo del cliente, debe ser buen 

comunicador, saber escuchar, tener paciencia, ser modesto, demostrar su 

capacidad y competencia con su labor diaria, sin ánimo de provocar impresión; 

trabajar con mucha organización y disciplina. 

La imparcialidad del Consultor es un elemento valioso que debe distinguir los 

servicios de consultoría, a partir de una estrecha relación con la organización 

cliente y las personas que en ella trabajan. También debe tener autoridad 

directa para tomar decisiones y ejecutarlas como agente de cambio y unido a 

ello, asegurar la máxima participación del cliente en todo lo que hace, de modo 

que el éxito final se logre en virtud del esfuerzo de ambos. 
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Un adecuado proceso de selección y evaluación constante del desempeño del 

Consultor, como profesional de la Información y del Conocimiento, es la garantía 

del éxito del servicio prestado y del óptimo desarrollo de la organización cliente. 
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III. Conclusiones. 

La ponencia presentada nos permite obtener las conclusiones que se detallan 

a continuación con referencia a los servicios de consultoría en Cuba: 

 

1. En los 30 años de servicios de consultoría en Cuba se han obtenido 

valiosos resultados, tanto organizativos como económicos, en beneficio 

de la actividad empresarial cubana. 

2. El consultor es considerado un especialista organizacional con gran 

experiencia que además de realizar diagnósticos, ofrece propuestas de 

mejora que redundan en aportes significativos a las entidades cliente. 

3. Los empresarios cubanos consideran a los servicios de consultoría en 

forma personalizada, tanto desde el punto de vista institucional como 

desde el punto de vista del Consultor, aportando su vasta experiencia en 

la realización de su trabajo. 

4. El servicio de consultoría enseña a los directivos a dirigir, a enseñar y a 

administrar por ellos mismos, a manera de lograr que las personas 

rediseñen sus instituciones, sus estructuras, sus formas de pensar en los 

procesos y busquen su estilo de administración.  

5. Los directivos de las organizaciones empresariales demandan 

ampliamente los servicios de consultoría en la búsqueda de 

conocimientos y capacidades especiales, de las cuales no disponen 

dentro de su entidad, para recibir ayuda intensiva en un tema, de manera 

transitoria, para disponer de un punto de vista imparcial en la solución de 

un problema, para contar con argumentos que justifiquen decisiones en 

proyección y que, a su vez posibilite, dentro del marco de la organización, 

la incorporación, transmisión y apropiación del conocimiento aportado a 

través de la labor del Consultor. 
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6. El Consultor debe ser capaz de promover cambios en la organización, 

así como establecer una eficaz comunicación con el empresariado. 

7. El Consultor debe ser, por encima de todo, integral, creativo y sistemático 

en su trabajo, así como mantener un alto grado de confidencialidad con 

la información a la que tiene acceso. 
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RESUMEN 

Con el surgimiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) e 

internet, la producción de la información se ha dado de manera exponencial y su 

manejo y organización se ha hecho más difícil. Una manera de organizar la 

información científica ha sido a través de Bases de datos bibliográficas, las cuales 

permiten tener su acceso de manera rápida. El presente trabajo tuvo como objetivo 

mostrar la importancia de desarrollar habilidades en la búsqueda de información en 

bases de datos bibliográficas por estudiantes de educación superior. La 

metodología utilizada fue de tipo mixto, aplicada a un grupo de primer semestre que 

constaba de 30 alumnos de la carrera de Administración educativa para el periodo 

2022-2, después de haberles enseñado el manejo de las bases de datos: Scielo, 

Redalyc, Google académico, Dialnet, y Catálogo UPN. Se aplicó la técnica de la 

observación participante para verificar su aprendizaje, la recolección de datos se 

realizó de manera virtual por medio de Formularios de Google. El 100 % de los 

alumnos encuestados consideraron estas bases de datos como importantes para 

su futuro académico por su veracidad y confiabilidad, inclinándose en un 73.3 % por 

Redalyc y Scielo, el 50 %, mencionando que las utilizarían para su trabajo de 

titulación, mientras que el 26.6 % las utilizarían para trabajos de investigación y 

tareas de la escuela.  Se puede decir que desarrollar en el alumno habilidades en 

la búsqueda de información en diversas bases de datos bibliográficas, puede incidir 

de manera positiva en su futuro académico y que es necesario que en toda 

institución de educación superior se les proporcione a los alumnos estas 

habilidades, lo cual debe aplicarse desde los primeros semestres de su formación 

profesional para su mejor aprovechamiento. 
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Palabras clave: Búsqueda de información; Educación superior; Bases de datos 

bibliográficas; Habilidades informativas 

ABSTRAC 

With the emergence of Information and Communication Technologies (ICT) and the 

Internet, the production of information has occurred exponentially and its 

management and organization has become more difficult. One way to organize 

scientific information has been through bibliographic databases, which allow quick 

access. The objective of this work was to show the importance of developing skills 

in searching for information in bibliographic databases by higher education students. 

The methodology used was mixed, applied to a first semester group consisting of 30 

students of the Educational Administration degree for the period 2022-2, after having 

taught them how to manage the databases: Scielo, Redalyc, Google academic, 

Dialnet, and UPN Catalog. The observation technique was applied to verify their 

learning, data collection was carried out virtually through Google Forms. 100% of the 

students surveyed considered these databases as important for their academic 

future due to their veracity and reliability, with 73.3% leaning towards Redalyc and 

Scielo, 50% mentioning that they would use them for their degree work, while 26.6% 

would use them for research work and school assignments. It can be said that 

developing students' skills in searching for information in various bibliographic 

databases can have a positive impact on their academic future and that it is 

necessary that every higher education institution provide students with these skills. 

which must be applied from the first semesters of their professional training for their 

best use. 

Keywords: Information search; Higher education; Bibliographic databases; 

Information skills 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las habilidades fundamentales que debe tener todo estudiante de educación 

superior desde los primeros años de su formación profesional, es la búsqueda de 

información en fuentes de información confiables. Debe saber distinguir cuando una 

fuente contiene información poco confiable, ser consciente que saber buscar 

información será una habilidad de gran ayuda para su práctica profesional y su vida 

futura. 

Una de las fuentes de información científica que todo estudiante de educación 

superior debe saber manejar, son las bases de datos, las que describen brevemente 

diversos tipos de documentos cuyo soporte se da de forma electrónica. Para 

acceder a la información que estas poseen, en algunos casos pueden resultar 

costosas e inaccesibles 

 Sin embargo, a principios de este siglo se ha tenido el firme propósito de facilitar 

su acceso de forma gratuita, algunas de éstas son: Redalyc, Scielo, Dialnet, Google 

académico, que se han tomado como base para la realización de esta investigación, 

así como el catálogo de la Biblioteca de la UPN, al enseñarle a un grupo de alumnos 

de primer ingreso a educación superior su uso y ventajas. 

EL USO DE LA INFORMACIÓN POR EL ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

Las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han tenido un gran 

desarrollo en los últimos años del siglo XX y principios de éste; vivimos lo que se ha 

llamado “Sociedad de la información” o del “Conocimiento”, impactando todos los 
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ámbitos de la vida humana como: la salud, las finanzas, la industria, el gobierno, las 

comunicaciones y sobre todo la educación en todos sus niveles.  En el mundo 

actual, es necesario que los estudiantes sepan utilizar estas tecnologías para que 

puedan participar activamente en la sociedad y puedan insertarse fácilmente al 

mercado laboral (Unesco, 2014). Además del manejo de las TIC, también es 

necesario que el estudiante de educación superior sepa usar la información 

científica desde sus primeros años de formación profesional, aprendiendo a 

diferenciar las fuentes que proporcionan información confiable de aquellas que 

produzcan información dudosa generando en él un pensamiento científico 

haciéndolo capaz de realizar trabajo de investigación documentado (Gutiérrez, 

2002). 

Este aprendizaje trae también algunas habilidades como: la capacidad de 

solucionar problemas, un pensamiento crítico, así como el manejo de metodologías 

para ser autodidacta, lo que le permite estar permanentemente actualizado en su 

campo profesional (Gutiérrez, 2002). 

 El estudiante debe tener la habilidad de seleccionar la información adecuada 

durante su formación profesional, a lo largo de su vida personal y laboral, habilidad 

que deberá enfrentar ante el cúmulo de información científica que día a día se va 

produciendo que de acuerdo a Ospina, Reveiz y Cardona (2005) cada año se 

incorporan al acervo mundial aproximadamente 17 000 libros, 30 000 números de 

revistas científicas, asimismo, se encuentran en la red más de 1 000 bases de datos 

relacionadas  con las ciencias, recursos importantes de comunicación científica. 

Bases de datos 

De acuerdo a la definición dada por la Universidad de Cantabria (2012) las bases 

de datos se pueden definir como: 
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Fuentes de información masiva en soporte electrónico, compuestas de registros 

(referencias, etc.) que describen brevemente documentos (artículos de revista, 

libros, publicaciones periódicas, informes, comunicaciones de congresos, patentes, 

textos electrónicos, etc.), aportando sus datos identificativos (autores, títulos, fuente, 

editorial, fechas, idioma, tipo de publicación, etc.) e informando sobre su contenido 

(materias, palabras clave, clasificación, resumen). Constituyen índices que permiten 

rastrear la internet profunda y de calidad. Frecuentemente son de pago, por su alto 

valor, pero también las hay de acceso libre en internet. Pueden ser más o menos 

generales o especializadas en su temática (ingeniería, polímeros, geografía) o tipo 

de documentos que abarcan (artículos de revista, tesis, patentes, legislación, etc.). 

A veces, incluso, incluyen o enlazan a los documentos que describen (a los textos 

completos) (p. 38). 

 

Casi todas las bases de datos se pueden consultar en internet de manera gratuita, 

aunque no siempre ha sido así, ya que en el mayor de los casos para poderlas 

consultar ha sido necesario ser suscriptor de ellas y pagar un alto costo, sin 

embargo, hacia diciembre de 2001 surgió una iniciativa, llamada de Budapest para 

el Acceso Abierto (Open Access en inglés) auspiciada por el Instituto para una 

Sociedad Abierta (Open Society Institute, OSI). En esta iniciativa se propuso hacer 

esfuerzos a nivel internacional para que se pudiera tener acceso gratuito a los 

artículos de investigación en todas las áreas del conocimiento a través de internet 

con el propósito de apoyar a investigadores y a instituciones que realicen 

investigación (Bermúdez, 2011). 

En la actualidad existen numerosas bases de datos que permiten el acceso gratuito 

a la información científica. Algunas de ellas que destacan a nivel iberoamericano 

son las siguientes: 

Scielo 
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Originada en junio de 1998 en Brasil incluyendo diez revistas brasileñas en un inicio 

incorporando poco a poco otras, así como algunos países iberoamericanos. 

Actualmente está conformada en red incluyendo los siguientes países: Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, Portugal, Venezuela, Sudáfrica, México, 

Costa Rica y Perú y en fase de desarrollo Uruguay, Paraguay y Bolivia. Sus 

objetivos son los de aumentar y sustentar la visibilidad, accesibilidad, calidad, uso 

e impacto de las revistas científicas (Caballero, Marenco, Martínez, Monroy, 

Palencia y Rodríguez, 2008). 

Redalyc 

Creada en 2003 por un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma del 

Estado de México (UAEM) especializada en el área de ciencias sociales, contiene 

la producción científica de y sobre los países iberoamericanos. Tiene como objetivo, 

promover a las revistas publicadas en la región para inducir a su visibilidad e impacto 

(Aguado, Rogel y Baca, 2011). 

Google académico 

Tuvo su origen el 20 de noviembre de 2004. Permite localizar información 

académica contenida en artículos, tesis, libros, patentes, congresos. Se nutre de 

información procedente de editoriales universitarias, asociaciones profesionales, 

repositorios de universidades además de otras instituciones académicas 

(https://biblioguias.uam.es/tutoriales/google_academico). 

Dialnet  

Fundada por la Universidad de La Rioja en 2002, considerada desde un inicio como 

una plataforma abierta a la cooperación bibliotecaria; a partir de 2004 se convierte 

en un repositorio por el que se puede acceder a información almacenada en 

https://biblioguias.uam.es/tutoriales/google_academico
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diversas bases de datos a nivel mundial. Tiene el propósito de apoyar el acceso a 

texto completo de la producción a la investigación científica de diversas 

publicaciones como: artículos de revistas, capítulos de libros, tesis doctorales, libros 

y más (https://soporte.dialnet.unirioja.es/portal/es/kb/articles/qu%C3%A9-es-

dialnet). 

 

METODOLOGÍA 

Investigación mixta aplicada a un grupo de primer semestre que constaba de 30 

alumnos de la carrera de administración educativa para el periodo 2022-2. En su  

 

 

realización se aplicó la técnica de la observación y la recolección de datos se 

realizó de manera virtual por medio de Formularios de Google. 

RESULTADOS 

De las escuelas de mayor procedencia se encontró que la mayoría pertenecían al 

Colegio de Bachilleres, del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(CONALEP) y Centros de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios (CETIS) 

registrándose en total 16 (53.3 %) alumnos. 

15 (50 %) de los encuestados mencionó haber cursado alguna materia sobre 

“Metodología de la investigación”  

                                  

 

https://soporte.dialnet.unirioja.es/portal/es/kb/articles/qu%C3%A9-es-dialnet
https://soporte.dialnet.unirioja.es/portal/es/kb/articles/qu%C3%A9-es-dialnet
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El 70 %, es decir, 21 alumnos dijeron haber tenido alguna instrucción sobre 

búsqueda de información y 9 (30 %) alumnos mencionaron que no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pudo ver que el material documental que más le interesa utilizar a los alumnos  

todavía prevalece el uso de libros impresos con 14 (46.7 %) alumnos; 5 (16.7 %) 

alumnos manifestaron usar artículos de revistas impresas; sin embargo, los 

resultados nos permiten ver que hay una enorme inclinación por el uso de material 

digital 23 (76.7 %) alumnos dijeron tener preferencia por libros electrónicos; 12 (40 

%)  alumnos mencionaron utilizar con mayor frecuencia artículos de revistas en 

formato digital. 
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Una vez 

que se 

vieron en clase el funcionamiento de los diversos sistemas de información 23 

(76.7%) alumnos mencionaron que ya conocían Google académico; 11 (36.7 %) 

conocían Scielo; 7 (23.3%) usaban Redalyc; en menor medida, 3 (10 %) conocían 

el catálogo de la UPN; 1 (3.3) habían usado Iresie; mientras que 4 (13.3 %) alumnos 

no conocía ninguna. 
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Entre los motivos por los cuales mencionaron que se les facilitaba su uso destacan: 

Su fácil acceso; con las búsquedas obtienen artículos o revistas; les permite 

investigar y obtener más información; permite descargar información por PDF; por 

su facilidad para ingresar al sistema; una sola búsqueda da resultados afines y 

contiene información muy buena. 

De los sistemas de información por las que más se inclinaron a seguir utilizando en 

el futuro fueron Redalyc y Scielo, inclinándose para ello 22 (73.3 %) de los alumnos; 

en menor medida 6 (20 %) prefirieron a Google académico y en menor porcentaje 

se encontraron el catálogo de la UPN y Dialnet con 3 (10 %) alumnos. 

En esta investigación también se les preguntó sobre el uso futuro que le darían a 

estos sistemas de información, pudiéndose obtener que 15 (50 %) de los alumnos 

dijeron que los utilizarían para su trabajo de tesis; 7 (23 %) que lo harían para 

trabajos de investigación; 4 (13.3 %) los utilizarían para tareas de la escuela; 4 (13.3 

%) alumnos las emplearían para trabajos de manera general o de interés personal.  
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Los 30 (100%) alumnos consideraron estas bases de datos como importantes para 

su futuro académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por los siguientes motivos: por su veracidad y confiabilidad; son sistemas de 

información de apoyo a la carrera que están estudiando; en ellos se puede consultar 

algún tema para alguna investigación; porque un administrador educativo debe 

saber navegar y buscar información científica; contienen información que llegará a 

servir para futuras investigaciones que les pedirán en diferentes materias de la 

carrera. 

CONCLUSIONES 

Los resultados mostraron que todavía hay una gran inclinación por parte de los 

estudiantes por el uso del material impreso, sin embargo, también se encontró una 

amplia inclinación por lo digital. Una ventaja que se vio con esta investigación fue 

que un alto porcentaje de los estudiantes habían tenido alguna instrucción en 
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búsqueda de información, lo que facilitó la comprensión del tema. Los resultados 

permitieron ver que los estudiantes consideraron importante saber manejar bases 

de datos para su formación profesional por ser confiables y con información veraz, 

motivo por el que se valora necesario desarrollar en el estudiante de educación 

superior. Las habilidades para la búsqueda de información a través de bases de 

datos lo que puede repercutir positivamente en su formación profesional y en su 

futuro académico y laboral. 
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Se analizará sobre las fibras sintéticas en la biodegradación de nylon y elastano, se 

pretende alcanzar la desintegración de estas fibras a través del cultivo de las 

pseudomonas putida CDBB- B-1299 (ATCC 12633) sobre el tejido de las 

pantimedias médicas de compresión, aplicando el método biotecnológico, con la 

finalidad de disminuir el impacto ambiental generado por la industria textil. 

Abstract 

Synthetic fibers will be analyzed in the biodegradation of nylon and elastane; the aim 

is to achieve the disintegration of these fibers through the cultivation of 

pseudomonas putida CDBB- B-1299 (ATCC 12633) on the fabric of medical 

compression pantyhose, applying the biotechnological method, with the purpose of 

reducing the environmental impact generated by the textile industry 

 

Palabras clave: Biodegradación, Pseudomoda Putida, poliamida, elastano 

pantimedias médicas, compresión. 

Introducción 

Hace algunos años las pantimedias fueron un gran auge a la sociedad solo de forma 

estética, con el transcurso de los años se ha ido adaptando a las necesidades de 

salud en este caso como pantimedias médicas de compresión como un tejido 

elástico ajustable para mejorar la circulación de la sangre y disminuir el dolor en las 

piernas. Este producto textil es de gran beneficio a la sociedad es por ello se 

mantiene en el mercado, derivado de ello también es cierto que contribuye a la 

contaminación de residuos de este sector textil. 

Las Pseudomonas putida: Es una bacteria que se encuentra en el suelo, el agua y 

las plantas. Tiene la capacidad de degradar una amplia variedad de compuestos 

orgánicos y algunos tipos de fibras textiles, la bacteria degrada fibra textil específica, 

dependerá la composición química de la fibra y las enzimas que la bacteria produce. 
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Además, la degradación de la fibra textil por la bacteria puede requerir condiciones 

específicas. Palleroni, N.J. (2010). 

En esta investigación realizaremos métodos de ensayo para ir comprobando si 

existe una biodegradación significativa con la pseudomona putida sobre el tejido 

textil de estas fibras sintéticas. 

Materiales y métodos 

 

Proceso del cultivo: Pseudomonas putida CDBB-B-1299 (ATCC 12633) se creció 

en medio Caldo Nutritivo (Dibico No. de catálogo 1040-A), a 24°C durante 16 h. La 

densidad óptica de la biomasa se determinó en un espectrofotómetro Biomate160 

UV-visible (Thermofisher) a 600 nm. (Niño-Camacho, L. y col, 2010) dando valores 

de 0.6nm. Obteniendo paquetes celulares de la biomasa, centrifugando a 4000 rpm 

(Digicen21R, Orto Alresa) durante 15 min a 20°C. Cada paquete celular se re 

suspendió en 50 ml. solución salina (NaCl 0.85%, marca Alyt No. CAS7647-14-5) y 

se ajustó su densidad óptica a 0.2. Como posibles candidatas para llevar a cabo la 

biodegradación del nylon 6 y elastano. 

Los fragmentos de pantimedia de 10 cm2 se inocularon con 5 ml de suspensión de 

Pseudomonas putida, en una caja y se colocaron en una cama de sustrato de turba 

de Rekyva “Remix Professional” (la tierra) con pH equilibrado 5.5, estéril 

previamente humedecido con agua destilada, enseguida se cubrieron con el mismo 

sustrato y se dejaron a 24°C en 30 días (muestra 1) y 62 días (muestra 2) 

posteriormente se sacaron las muestras se enjugaron con agua y secaron a 

temperatura ambiente para su análisis en el laboratorio. 

 

Tabla 1. Control de proceso biodegradable textil. 
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Entierro con 

carga 

microbiana 

Desentierro de 

la muestra 

Tiempo de 

exposición 

Muestra 1 27/04/2023 27/05/2023 30 días 

Muestra 2 27/04/2023 29/06/2023 62 días 

 

En la fase de medición para comprobar si la pseudomona está desintegrando a la 

fibra de nylon 6 con elastano en los diferentes periodos de exposición, se aplica los 

siguientes métodos de ensayo de laboratorio tanto cuantitativo como cualitativo. 

Métodos Cuantitativos 

 NMX-A-1833-7-INNTEX 2014. Industria Textil –Análisis cuantitativo de 

contenido de fibra-parte 7-mezclas de poliamida y otras fibras. Principio de la 

norma: La poliamida se separa por disolución de una masa seca conocida de 

la mezcla, con ácido fórmico diluido. El residuo es recogido, lavado, secado 

y pesado; y su cada sea corregida si es necesario, se expresa como un 

porcentaje de la masa seca de la mezcla. El porcentaje de la fibra de 

poliamida es obtenido por diferencia. 

 Diámetro de la fibra. Método interno. Principio: el diámetro es tomado a través 

de la medición con un software de un extremo a otro de la fibra. 

 

Método Cualitativo 

 Microfotografía de tejido. Método interno. Principio: A través del software Pro-

imagen se enfoca la muestra y se procede a tomar la fotografía donde se 

observa el tejido textil, de esta manera permite ver la apariencia de la misma. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de los métodos de ensayo 

mencionados, entre la muestra de caracterización, muestra 1 y muestra 2, cabe 

mencionar que se analiza de cada uno tobillo, rodilla, pierna y muestra control. 
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Tabla 2. NMX-A-1833-7-INNTEX 2014. Industria Textil – Análisis cuantitativo de 

contenido de fibra parte 7- mezclas de poliamida y otras fibras. 

Caracterización Muestra control Muestra con 

(original)  sin carga  carga 

microbiana microbiana 

Muestra 1    

Tobillo 82.64% Nylon 

17.36% Elastano 

81.05%Nylon 

18.95% Elastano 

79.87% Nylon 

20.13% 

Elastano 

Rodilla 83.40%Nylon 

16.60% Elastano 

83.86% Nylon 

16.14% Elastano 

82.71% Nylon 

17.29% 

Elastano 

Pierna 84.87% Nylon 

15.13% Elastano 

Sin muestra 81.25% Nylon 

18.75% 

Elastano 

Muestra2    

Tobillo 82.64% Nylon 

17.36% Elastano 

81.07% Nylon 

19.93% Elastano 

81.43% Nylon 

18.57% 

Elastano 

Rodilla 83.40%Nylon 

16.60% Elastano 

82.53% Nylon 

17.47% Elastano 

81.82% Nylon 

18.18%Elastano 

Pierna 84.87% Nylon 

15.13% Elastano 

82.94% Nylon 

17.06% Elastano 

82.65% Nylon 

17.35% 

Elastano 
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Gráfica 1. Representación de contenido de las fibras textiles 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Diámetro del hilo texturizado Nylon 6 en micras 

 Caracterización 

(original) 

Muestra 

control sin 

carga 

microbiana 

Muestra con 

carga 

microbiana 

Diferencia en 

micras entre 

muestra control y 

muestra con carga 

microbiana 

Muestra 1     

Tobillo 22.57micras 25.32 micras 22.36 micras 2.96micras 

Contenido de fibra 
90 

80 

70 

60 

50 

40 

NYLON ELASTANO   NYLON   ELASTANO   NYLON   ELASTANO NYLON   ELASTANO NYLON   ELASTANO 

ORIGINAL CONTROL 1°FASE BACTERIA 1° FASE CONTROL 2° FASE Bacteria 2° fase 

TOBILLO RODILLA PIERNA 
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Rodilla 23.44 micras 20.10 micras 24.76 micras - 

Pierna 22.25 micras 22.26 micras 23.61 micras - 

Muestra 2     

Tobillo 22.57 micras 18.89 micras 16.58 micras 2.31 micras 

Rodilla 23.44 micras 19.19 micras 17.82 micras 1.37 micras 

Pierna 22.25 micras 20.23 micras 18.97 micras 1.26 micras 

 

Tabla 4. Diámetro del elastano en micras 

Caracterización 

(original) 

Muestra 

control sin 

carga 

microbiana 

Muestra 

con carga 

microbiana 

Diferencia en mm 

entre muestra 

control y muestra 

con carga 

microbiana 

Muestra 1     

Tobillo 121.58 micras 87.85 micras 113.59 

micras 

- 

Rodilla 130.59 micras 86.79 micras 96.64 

micras 

- 

Pierna 134.03 micras SIN 

MUESTRA 

141.49 

micras 

- 

Muestra 2     

Tobillo 121.58 micras 117.76 micras 97.09 

micras 

20.67 micras 

Rodilla 130.59 micras 113.66 micras 93.84 

micras 

19.84 micras 
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Pierna 134.03 micras 131.92 micras 86.28 

micras 

45.64 micras 

 

Gráfico 2. Representación del diámetro en micras de las fibras textiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÁMETRO EN MICRAS 

Tobillo Rodilla Pierna 

N Y L ON  E L A S T A N O  N Y L ON E L A S T A N O  NY L ON  E L A S T A N O  N Y L ON  E L A S T A N O  NY L ON  E L A S T A N O  
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Microfotografía del tejido de la media de compresión 

Fig.1Pierna original            Fig.2 Pierna con carga microbiana Fase1    Fig.3Pierna con 

carga microbiana Fase 2 

 

Discusión de resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra 1 y muestra 2 de la pantimedia 

de compresión con respecto a los métodos cualitativos y cuantitativos aplicados en 

la medición para la comprobación de los cambios generados por la pseudomona, 

se observan muy mínima la variación tanto en diámetro, contenido de fibra, así como 

en apariencia del tejido. Dicho lo anterior se procede a realizar un cambio de 

proceso de la pseudomona con la muestra a partir del 11 de Julio se coloca 

directamente la pseudomona en el tejido sin colocar sustrato con un tiempo 

aproximado de exposición de 40 a 50 días, para posteriormente ser analizada bajo 

los mismos métodos de ensayo. 

 

Conclusiones 

El estudio de la biodegradación continua en proceso, se está efectuando el cultivo 

sin sustrato en la pantimedia con una carga microbiana de 2.5 ml. a 28 ºC durante 

un mes en incubadora, para su posterior análisis. 
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RESUMEN. 
Controlar la eficiencia de los motores eléctricos de inducción (MI) en tiempo real es 

importante, ya que consumen cerca del 60% de la demanda energética a nivel 

industrial. Se llevaron a cabo corridas experimentales en un ambiente controlado 

bajo diferentes factores de carga (20, 40, 60, 80 y 100%) con una duración de 120 

minutos cada una, bajo los mismos factores de carga se midió la eficiencia del MI  

con un método convencional (Torquímetro y mediciones de potencia eléctrica).En 
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cada corrida luego de asegurar que el MI alcanzará un estado térmico estacionario 

se tomaron fotografías con una cámara termográfica (Imágenes IR) y se estimaron 

las pérdidas de energía por transferencia  de calor en cada régimen de operación 

para obtener la eficiencia por el método IR, los resultados del métodos basado en 

IR se compararon con los obtenidos por el método convencional y se pudo 

demostrar mediante los resultados parciales una convergencia a la eficiencia 

medida en la zona de alta carga bajo diferentes consideraciones de transferencia 

de calor. 

ABSTRACT 
Monitoring the real-time efficiency of induction motors (IM) is crucial as they account 

for approximately 60% of industrial energy demand. Experimental runs were 

conducted in a controlled environment under different load conditions (20, 40, 60, 

80, and 100%), each lasting 120 minutes. Under the same load conditions, IM 

efficiency was measured using a conventional method (torque meter and electrical 

power measurements). In each run, after ensuring that the IM reached a steady-

state thermal condition, infrared (IR) images were captured using a thermal camera. 

Energy losses due to heat transfer were estimated for each operating condition to 

determine efficiency using the IR method. The results from the IR-based method 

were compared with those obtained through the conventional method, and partial 

results demonstrated a convergence to the efficiency measured in the high-load 

region under various heat transfer considerations. 

PALABRAS CLAVE 
Termografía, eficiencia, pérdidas de energía. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Los accionamientos electromecánicos (AEM) consumen alrededor del 68 % de la 

electricidad en el sector industrial (Gómez et al., 2022) y los motores eléctricos de 

inducción  el 60% (Chuang et al., 2019), se estima que mejorar la eficiencia 

operacional de los AEM, puede reducir su consumo eléctrico entre el 20% y el 30%, 

y rebajar la demanda total de electricidad a nivel mundial alrededor del 10% (Quispe 

et al., 2013). Por lo que asegurar que trabajen con la mayor eficiencia posible es de 

gran importancia (M. H. Narrol, 2009)  

Para evaluar la eficiencia de los MI es fundamental monitorear en tiempo real el 

factor de carga, eficiencia y cuantificar las pérdidas de energía (Adissi et al., 2017) 

Sin embargo, esto requiere medir la potencia del eje lo que se realiza mediante 

métodos invasivos y costosos. Se han desarrollado varios métodos matemáticos de 

estimación de la eficiencia energética enumerados a continuación: Método de la 

placa (Lu et al., 2006b), (Chirindo et al., 2016), Método de deslizamiento (Hsu et al., 

1998), (Holmquist et al., 2004),Método de la corriente (Hsu et al., 1998) y método 

de circuito equivalente (Lu et al., 2006a), (Hsu et al., 1998), pero estos solo tienen 

una precisión aceptable para determinados valores de carga del motor y se hacen 

más imprecisos cuando operan con un factor de carga inferior al 40 % que es 

cuando menor es la eficiencia  (Sousa Santos et al., 2019), por lo que se puede 

afirmar que la evaluación y monitoreo de la eficiencia  en tiempo real y condiciones 

de campo en los MI es una problemática sin resolver. 

En el trabajo se explora el uso de la termografía cuantitativa como herramienta no 

invasiva y de bajo costo, que permita estimar las pérdidas de energía y evaluar la 

eficiencia de los MI en tiempo real.  

NOMENCLATURA 
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A     área [m2] 

Ast       área de sección transversal [m2]  

𝐜𝐨𝐬 𝛗      Factor de potencia [0,84] 

𝛔       Constante de Stephan Boltzmann [w (m2K4)-1] 

𝛆              Emisividad 

Eentrada       Energía de entrada [w] 

Esalida         Energía de salida [w] 

I       Corriente [A] 

K      Conductividad térmica [(K m) w-1] 

L       Longitud [m] 

N      Número de revoluciones [rpm] 

nc         Eficiencia calculada [%] 

nm      Eficiencia medida [%] 

Peléctrica   Potencia eléctrica [w] 

Pmecánica  Potencia mecánica [w] 

Qcon     Calor transferido por conducción [w] 

Qrad      Calor transferido por radiación [w] 

Qcv     Calor transferido por convección [w] 

𝛕     Torque de frenado [Nm] 

Tamb     Temperatura de los alrededores [K] 

Tm     Temperatura de la superficie del motor [K] 

Tss    Temperatura superior del apoyo del motor [K] 

Tis     Temperatura inferior del soporte [K] 

V     Voltaje [V]  
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2. METODOLOGÍA 
Las cámaras termográficas modernas pueden medir la temperatura de una 

superficie en función de la radiación emitida, brindando tantos datos de temperatura 

como píxeles tenga la imagen, los cuales están distribuidos en filas y columnas para 

formar la imagen. Por lo cual con un procesamiento previo a la fotografía se puede 

obtener matrices que representan la temperatura en cada punto del objeto evaluado. 

El conocer los valores de temperatura en cada píxel, área de la superficie, en este 

caso la superficie del MI y las condiciones del ambiente, se puede evaluar la 

transferencia de calor píxel a píxel en toda la superficie del MI, que se corresponde 

con las pérdidas de energía que se producen en el motor cuando se encuentra en 

el estado estacionario (Siva & R, 2014). El balance de energía de un MI se muestra 

en la figura 2.1: 

 

Figura 2-1. Esquema del balance de energía en un MI.  

Donde: 

Q
cv=3A(Tm - Tamb )

1,25  ecuación 2.1 (Wildi, 2007). 
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Q
rad=Aεσ(Tm 

4
 – Tamb 

4
 )
  ecuación 2.2 (Incropera, 1999). 

Qcon =
KAst(Tss−Tis)

L
  ecuación 2.3 (Incropera, 1999). 

La eficiencia de un  MI se expresa con la ecuación 2.6 en función de las ecuaciones 

2.4 y 2.5. 

Peléctrica = √3VI cos 𝜑  ecuación 2.4 (Wildi, 2007). 

Pmecánica =  
2πNτ

60
  ecuación 2.5 (Wildi, 2007). 

nm = 
Pmecánica

Peléctrica
100%  ecuación 2.6 (Wildi, 2007). 

De tal forma que la eficiencia basada en imágenes IR se puede expresar en 

términos de las pérdidas de energía en forma de calor reescribiendo la ecuación 2.6 

como 2.9:  

nc =
2πNτ

60
  

KAst(Tss−Tis)

L
+Aεσ(Tm 

4
 − Tamb 

4
 )+3A(Tm - Tamb )

1,25
+

2πNτ

60

 100%     ecuación 2.7 
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2.1 DESARROLLO DE EXPERIMENTOS 
El trabajo experimental se desarrolló en el banco de ensayos mostrado en la figura 

2.2, el MI acciona un generador que se carga mediante el panel de bombillos y 

permite hacer pruebas de larga duración que permiten ensayar el motor cuando ha 

alcanzado el estado de equilibrio térmico estacionario. 
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 Figura 2.2. Banco de ensayo de MI.  

1. Se realizaron cinco corridas en estado estacionario midiendo en el banco la 

eficiencia del MI para 20, 40, 60, 80 y 100 % de factor de carga y 

simultáneamente se tomaron las imágenes termográficas como las 

mostradas en la figura 2.3, también se midió con un analizador de redes la 

potencia eléctrica de entrada.  
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Figura 2.3. Delimitación de zonas de temperatura. 

Para la evaluación de las pérdidas de energía por transferencia de calor se dividió 

el MI en cuatro zonas (lateral izquierdo, lateral derecho, entrada de aire y salida de 

aire), se tomaron imágenes térmicas de cada zona y se calcularon las pérdidas de 

energía por transferencia de calor. 

3. RESULTADOS 
La tabla 3-1 presenta los valores de la eficiencia medida para cada factor de carga, 

los cuales serán la referencia para comparar los resultados obtenidos mediante 

imágenes IR. 

Factor de carga [%] 20 40 60 80 100

Potencia mecánica [w] 221 416 626 790 1060

Potencia eléctrica [w] 390 630 810 1020 1320

Eficiencia medida 57 66 77 77 80

 

Tabla 3-1. Valores de eficiencia medida. 
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3.1 MODELO DE AIRE SIMPLE 
El modelo de convección forzada más simple aplicado a un motor es un modelo de 

flujo de aire simple, en el cual se considera al MI como si fuese un tubo que restringe 

el flujo de aire (Narrol, 2009), y se obtendría el máximo calor transferido por 

convección, entrando el aire a la temperatura ambiente y saliendo a la temperatura 

promedio de la superficie del MI como se muestra en la figura 3.1. 

 

Figura 3.1.  Representación esquemática del modelo de aire simple. 

Para calcular el calor transferido por convección mediante el modelo de aire simple, 

se utiliza la ecuación 3.2-1. 

𝑄𝑐𝑣 =  ℎ𝑎𝑠𝐴(𝑇𝑚 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)       Ecuación 3.2-1 (M. H. Narrol, 2009). 

Y el coeficiente de transferencia de calor se calcula utilizando la ecuación 3.2-2. 

ℎ𝑎𝑠 =  
𝜌𝐶𝑝𝑄𝑎

𝐴
    Ecuación 3.2-2 (M. H. Narrol, 2009). 

𝜌 : Densidad del aire  
𝐾𝑔

𝑚3
.                                       A:  Área    m2. 

𝐶𝑝: Calor específico del aire  
𝑘𝐽

𝐾𝑔𝐾
.                          𝑄𝑎: Flujo volumétrico de aire  

𝑚3

𝑠
. 

𝜌 = 2,5735 − (𝑇 0,00475)   𝑇 [𝐾]  Ecuación 3.2-3 (Boglietti et al., 2002).  
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𝐶𝑝 = 996,725 + 0,0325𝑇  Ecuación 3.2-4 (Boglietti et al., 2002). 

Con las ecuaciones 2.3 y 2.4 se puede calcular la densidad y calor específico a 

presión constante del aire, en función de la temperatura. El flujo de aire se midió 

con un anemómetro en tres puntos a lo largo del MI (ver figura 3.2) para establecer 

el valor de Va y el coeficiente has.  

  

3.2. Medición de la velocidad del aire. 

Los resultados de las mediciones del flujo de aire y la temperatura promedio 

superficial en los puntos 1,2 y 3 de ambos laterales mostrados en la figura 3.2 se 

muestran en la tabla 3.2. 

Factor de 
carga [%] 

  Lateral izquierdo   

Temperatura promedio [K] Velocidad promedio [m/s] 

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 1 Punto 2 Punto 3 

20 294,75 295,10 295,25 7,90 5,30 4,40 

40 295,45 295,25 295,35 7,70 4,95 4,40 

60 295,25 295,40 295,65 7,85 5,15 4,50 

80 295,20 295,55 295,90 7,90 5,15 4,35 

100 295,45 296,10 296,60 8,10 4,75 4 

 Lateral derecho 

20 294,75 295,10 295,25 8 5,05 4,05 

40 295,75 295,25 295,55 7,90 4,95 4,40 

60 295,25 295,40 295,75 7,85 5,15 4,15 

80 295,20 295,55 295,90 7,90 5,10 4,40 
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100 295,45 296,10 296,60 8,05 5,10 4,15 

Tabla 3.2. Valores promedio de temperatura y velocidad del aire medidas sobre 

los laterales. Con las medidas de velocidad y el área de salida del aire, se puede 

calcular el flujo como: 

𝑄𝐴 = 𝐴𝑉𝑎   Ecuación 3.2-5.  Donde:  𝑉𝑎: Velocidad promedio del aire en 1. [m/s],        

A: Área de salida de aire.  [m2], QA: Flujo volumétrico de aire. [m3/s], A = 0,003698 

m2                   

Fc (%) T (K) 𝑉 (
𝑚

𝑠
) 𝜌  (

𝑘𝑔

𝑚3
) 𝐶𝑝  (

𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
) 𝑄𝐴  (

𝑚3

𝑠
) 

𝐴(𝑚2) ℎ𝑎𝑠   (
𝑤

𝑚2𝐾
) 

Lateral izquierdo 

20 294,75 7,9 1,173 1006,304 0,0292 0,183658 187,67232 

40 295,45 7,7 1,17 1006,327 0,0284 0,183658 182,06794 

60 295,25 7,85 1,171 1006,32 0,029 0,183658 186,07205 

80 295,2 7,9 1,171 1006,319 0,0292 0,183658 187,35512 

100 295,45 8,1 1,17 1006,327 0,0299 0,183658 191,6842 

Lateral derecho 

20 294,75 8 1,173 1006,304 0,030 0,183658 190,211 

40 295,75 7,9 1,169 1006,337 0,029 0,183658 187,079 

60 295,25 7,85 1,171 1006,321 0,029 0,183658 186,270 

80 295,2 7,9 1,171 1006,319 0,029 0,183658 187,494 

100 295,45 8,05 1,170 1006,327 0,030 0,183658 190,862 

Tabla 3.3. coeficiente de transferencia de calor por convección para el modelo de 
aire simple en el lateral izquierdo. 

Una vez conocidos los valores de has se calcula la eficiencia para todos los factores 

de carga, los resultados se muestran en la tabla 3.4. 
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Factor de carga [%] 20 40 60 80 100

Pérdidas por convección [w] 84,52 85,98 88,02 110,04 202,10

Pérdidas por conducción [w] 14,33 18,55 18,55 28,67 49,75

Pérdidas por radiación [w] 2,53 2,66 2,67 3,32 6,07

Potencia mecánica [w] 221,00 416,00 626,00 790,00 1060,00

Eficiencia calculada [%] 68,55 79,51 85,14 84,76 80,43

Eficiencia medida [%] 57,00 66,00 77,00 77,00 80,00  

Tabla 3.4. Eficiencia calculada mediante termografía.  

Los resultados de la eficiencia del MI medidos en el banco de ensayos y de la 

estimación realizada mediante imágenes IR se muestran en la figura 3.2.1 en la que 

se ve una mayor aproximación para los factores del 60% al 100%, siendo la zona 

de alta carga la región donde deben operar los MI para alcanzar máxima eficiencia. 

 

 Gráfica 3.2-1. Eficiencia calculada por imágenes IR vs Eficiencia medida.  
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3.3 MODELO COMBINADO 
En este modelo se divide el MI en dos zonas, la zona de las aletas (zona 2) será 

evaluada bajo convección forzada y variable en función de la longitud, mientras la 

zona de la tapa del ventilador (zona 1) será evaluada bajo convención natural en su 

totalidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3-1. Zona 1 y 2 del MI. 

Los coeficientes de transferencia de calor por convección para el modelo combinado 

en cada sección del MI se muestran en la tabla 3.5. 

Fc (%) 
Lateral izquierdo Lateral derecho 

 ℎ[0−44)  ℎ[44−110) ℎ[110−132)   ℎ[0−44)  ℎ[44−110)  ℎ[110−132)   

20 187,764 146,468 111,547 190,211 143,309 104,024 

40 182,546 139,155 108,648 187,079 140,688 108,661 

60 186,26 143,501 111,762 186,27 143,501 106,213 

80 187,446 143,832 109,297 187,494 143,05 109,699 

100 192,029 138,838 100,367 190,862 143,974 105,46 

Tabla 3.5.  Coeficientes de transferencia de calor para las secciones del MI en [
𝑤

𝑚2𝐾
]. 

ℎ[0−44) : Coeficiente de transferencia de calor por convección en el tramo [0-44]. 
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Bajo la consideración del modelo combinado el coeficiente de transferencia de calor 

por convección varía a lo largo de la longitud del MI (ver tabla 3.5). La tabla 3.6 y la 

gráfica 3.2-2 muestran las pérdidas y la eficiencia calculada para este modelo. 

Fc (%) 𝐶𝑛(𝑤)  
 Lateral izquierdo  Lateral derecho 

Total (w) 
 𝑤[0−44] 𝑤[44−110]  𝑤[110−132]    𝑤[0−44] 𝑤[44−110]  𝑤[110−132]  

20 0,420 14,63 15,58 3,87 7,16 7,99 2,76 52,41 

40 0,324 13,91 16,41 4,12 5,86 14,61 4,11 59,34 

60 0,438 8,39 21,05 2,76 7,16 10,05 3,38 53,23 

80 0,684 14,99 16,27 3,99 13,73 29,82 6,38 85,87 

100 0,884 12,65 19,95 3,41 21,80 33,00 8,50 100,19 

Tabla 3.6. Pérdidas por el mecanismo de convección bajo el modelo combinado 

en los tramos especificados. 𝐶𝑛(𝑤) : perdidas por convección natural, 𝑤[0−44] : 

Pérdidas por convección forzada en el tramo [0 – 44]. 

 

Gráfica 3.2-2. Eficiencia calculada vs Eficiencia medida para el modelo de aire 

simple. 
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4. CONCLUSIONES 
El trabajo demuestra la viabilidad de estimar las pérdidas de energía en MI mediante 

termografía infrarroja, aunque los resultados aún son preliminares y se requiere más 

trabajo experimental para ajustar el método y reducir la incertidumbre en la 

estimación de las pérdidas. Investigaciones posteriores deberán precisar el 

comportamiento del flujo de aire alrededor del MI y mejorar la efectividad en el 

aprovechamiento de toda la información que se puede obtener de la imagen 

termográfica.  
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RESUMEN 

La ponencia surge del proyecto de “Evaluación del impacto social y político 

de las experiencias de presupuesto participativo (PP) en el corredor oriental y sur 

de Pasto”. El objetivo fue consolidar el estado del arte de la documentación 

científica, gubernamental, académica, social y privada producida en el periodo 

1995-2021 sobre el proceso de PP en Pasto, centrándose en sus metodologías, 

actores e inversión. El presente trabajo de apropiación social del conocimiento 

concentra su atención en el valor del PP como herramienta metodológica para 

fortalecer la democracia local, reconocer a los actores sociales y políticos que 

respaldan el proceso, así como a los indiferentes y a los contradictores respecto al 

PP desde una óptica de oferta institucional versus la esencia del Presupuesto 
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Participativo; finalmente, se presenta el PP como estrategia, identificando opiniones 

y propuestas para el fortalecimiento de la planificación local.  

 

PALABRAS CLAVE: Presupuesto Participativo, Planeación local, oferta 

institucional. 

 

ABSTRACT 

The presentation arises from the project “Evaluation of the social and political 

impact of participatory budgeting (PP) experiences in the eastern and southern 

corridor of Pasto.” The objective was to consolidate the state of the art of scientific, 

governmental, academic, social and private documentation produced in the period 

1995-2021 on the PP process in Pasto, focusing on its methodologies, actors and 

investment. The present work on social appropriation of knowledge focuses its 

attention on the value of the PP as a methodological tool to strengthen local 

democracy, recognizing the social and political actors that support the process, as 

well as those who are indifferent and contradictory with respect to the PP from a 

institutional offer perspective versus the essence of the Participatory Budget; Finally, 

the PP is presented as a strategy, identifying opinions and proposals for 

strengthening local planning 

 

KEYWORDS: Participatory Budgeting, Local Planning, Institutional Offer. 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente ponencia surge del proyecto disciplinar e interinstitucional 

titulado “Evaluación del impacto social y político de las experiencias de presupuesto 

participativo (PP) en el corredor oriental y sur de Pasto”, cuyo principal reto fue el 

de promover la generación de conocimiento en torno a temáticas de presupuesto 
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participativo (PP), buscando encontrar respuestas y metodologías para el análisis, 

el diseño y la implementación de orientaciones de política pública municipal dirigidas 

al fortalecimiento de la democracia participativa. 

La ley estatutaria 1757 de 2015, que dicta disposiciones en materia de 

promoción y protección del derecho a la participación democrática, establece en su 

artículo 90, que “el proceso del presupuesto participativo es un mecanismo de 

asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos 

públicos, que fortalece las relaciones Estado-Sociedad Civil”, además de establecer 

que la finalidad del PP, es reconocer las necesidades contextualizadas de la 

sociedad para considerarlos en los presupuestos y promover su ejecución a través 

de programas y proyectos prioritarios. 

En este sentido, el PP se convierte en un instrumento valioso para responder 

a los retos y desafíos que implica el diseño e implementación de políticas sociales 

y los impactos que se logren generar de estos ejercicios. De la misma manera, 

Benjamín Goldfrank (2006), afirma que, el PP ha evolucionado de forma 

considerable. Lo que alguna vez fue poco conocido como proceso de participación 

popular, impulsado por algunos partidos latinoamericanos de izquierda como una 

forma de reinventar el socialismo, se ha convertido en una buena práctica dentro de 

la caja de herramientas de buen gobierno, promulgada por instituciones 

internacionales de desarrollo. 

Ahora bien, la experiencia del PP de Pasto es reconocida desde hace 28 

años, ubicándola después de Porto Alegre (Brasil), en un proceso histórico y de 

relevancia para comprender y aplicar la democracia participativa, que también invita 

a sistematizar las experiencias independientemente de las perspectivas e intereses 

de los gobiernos de turno; sin embargo, las voces recurrentes de los actores, en 

especial los comunales, quienes refieren que, con el tiempo y las diversas 

perspectivas de gobierno, el PP se ha ido convirtiendo más que una experiencia 
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participativa, en una oferta institucional, en la medida que, desde la Administración 

Municipal, se asignan recursos específicos y a ellos las comunidades deben 

acoplarse. Si bien es cierto, se reconoce en Pasto un proceso de mejoramiento en 

la metodología del PP, el reconocimiento de actores esta e proceso de construcción, 

al igual que el impacto de la inversión en los contextos. 

Por lo expuesto anteriormente, la presente ponencia concentra su atención, 

en primera instancia, en la metodología que se utilizó para su construcción y, en 

segunda instancia, en los resultados del tema, enfatizando en el contexto local del 

municipio de Pasto, acompañado de una reseña histórica del PP; pero además de 

identificar el valor del PP como herramienta metodológica para fortalecer la 

democracia local, a partir de los resultados de la experiencia en los corredores 

oriental y sur de Pasto, también se reconocen los actores sociales y políticos que 

apoyan el proceso, así como también los indiferentes y los contradictores respecto 

al PP desde una óptica de oferta institucional vs. la esencia del PP; finalmente, se 

presenta el PP como estrategia, resultado de opiniones y propuestas para el 

fortalecimiento de la planeación local.  

 

METODOLOGÍA 

La metodología que se implementó fue la revisión documental, consistió en 

la lectura hermenéutica de fuentes secundarias oficiales como: cartillas, folletos, 

documentos, acuerdos de concejo y fuentes no oficiales, como son los documentos 

elaborados de proceso investigativos: artículos, informes finales, informes técnicos 

de unidades académicas. Así las cosas, se constituyeron estrategias de 

observación y reflexión sistemática sobre realidades teóricas y prácticas en materia 

de PP, concentrando el análisis en los conocimientos generados en materia de 

democracia, participación, desarrollo participativo y construcción de territorio, que 
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permitieron evaluar el impacto social y político del PP en el corredor oriental de 

Pasto (1995-2021). 

La revisión documental contó con un proceso ordenado y lógico que inició 

con la elección del tema; seguido del acopio de bibliografía básica: palabras clave 

(presupuesto participativo, actores, metodologías, inversión participación 

ciudadana), elaboración de fichas bibliográficas y temáticas; posteriormente, se 

efectuó la lectura del material con la delimitación del tema y la elaboración del 

esquema de trabajo. Finalmente, se realizó un balance de toda la información 

encontrada y organizó la información en fichas bibliográficas de acuerdo con el año 

de publicación.  

 

RESULTADOS 

Contexto local Municipio de Pasto  

El municipio de Pasto se encuentra ubicado en el sur occidente de Colombia, 

en medio de la cordillera de los Andes, en el macizo montañoso denominado Nudo 

de los Pastos, cuenta con importantes accidentes orográficos, entre los cuales se 

destacan: el Volcán Galeras, el Cerro Bordoncillo, Morasurco, Patascoy, 

Campanero, Alcalde, Pan de Azúcar y Putumayo. 

La extensión total del municipio de Pasto es de 1.131 km², (el 3,4 % del área 

departamental), de los cuales el 2,3 % (26,4 km²), corresponden al área urbana y el 

porcentaje restante (1.104,6 km²) al área rural; en su zona urbana, cuenta con doce 

comunas y en la zona rural con 17 corregimientos: Morasurco, La Caldera, Genoy, 

Mapachico, Obonuco, Gualmatán, Jongovito, Catambuco, El Socorro, Santa 

Bárbara, El Encano, La Laguna, San Fernando, Mocondino, Jamondino, Cabrera y 

Buesaquillo. Limita por el norte con los municipios de la Florida, Chachagüi y 

Buesaco; por el sur con el Departamento del Putumayo y el municipio de Funes; por 
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el oriente con el municipio de Buesaco y el Departamento del Putumayo y por el 

occidente con los municipios de Tangua, Consacá y La Florida. 

Según proyección del Censo DANE (2018), la población del municipio de 

Pasto para el año 2018 fue de 439.993 habitantes (el 25,2 % de la población total 

del departamento de Nariño); de los cuales, el 51,7 % son hombres (227.611) y el 

48,3 % son mujeres. En cuanto a su distribución espacial, el 83,1 % de los  

habitantes (365.651), se ubica en la parte urbana del municipio y el porcentaje 

restante (16,9 %) en el sector rural. Con relación a la pirámide poblacional del 

municipio de Pasto, la mayor concentración de población se encuentra en el rango 

comprendido entre los 15 y 34 años (152.663 personas), representando el 34,7 %. 

La mayor concentración de mujeres, se encuentra en las edades 

comprendidas entre los 30 y 34 años, participando con el 8,6 %, respecto al total de 

la población femenina; en tanto que, la mayor concentración de hombres, se 

encuentra entre los 20 y los 24 años, participando con el 9,2 %, respecto al total de 

hombres del municipio. Es importante resaltar que la población del municipio de 

Pasto, es mayoritariamente joven; en efecto, la pirámide muestra que la población 

ubicada en el rango entre los 0 y 29 años, para el año 2018 representó el 48,7 % 

del total de la población municipal (214.098 personas). 

Reseña histórica del presupuesto participativo en Pasto 

El Municipio de Pasto a nivel nacional, ha sido pionero en la adopción de la 

presupuestación participativa como un instrumento favorable al fortalecimiento de 

la democracia directa, la gobernanza y la incorporación de las comunidades en la 

decisión de asignaciones presupuestales; es así, como a partir del año 1995, se 

iniciaron cabildos rurales, que serían retomados, posteriormente, por los siguientes 

gobiernos con diferentes estrategias, hasta el año 2011, incorporando ya al sector 

urbano. 
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En el periodo 2012-2015, se adelantó una evaluación del proceso de PP 

2001-2011, con asesoría del Ministerio de Hacienda y se ejecutaron además 

proyectos de cabildos anteriores; no obstante, la administración modificó la 

metodología horizontal de prespuestación participativa (cabildos) por la metodología 

vertical de oferta institucional. 

En los diálogos territoriales adelantados en la vigencia 2016-2019 para 

elaborar el Plan de desarrollo Pasto Educado Constructor de Paz, la población 

identificó falencias representadas en la escasa voluntad política para la 

implementación del PP, desconocimiento del ciclo presupuestal, débil gestión para 

el financiamiento del proceso y baja ejecución, seguimiento y evaluación de 

proyectos concertados. 

A su vez, en las últimas administraciones, las comunidades priorizaron 

proyectos e inversiones relacionados con el mantenimiento de los escenarios 

deportivos urbanos y rurales en el marco de PP vigencias 2021-2022 y 2023; 

mejoramiento y/o mantenimiento de escenarios culturales y mejoramiento de la 

malla vial urbana y rural, adelantando en articulación con la Secretaría de 

Infraestructura, como dependencia ejecutora de los proyectos aprobados en las 

comunas y corregimientos del municipio de Pasto, el proceso de revisión de las 

postulaciones, realización de visitas técnicas de todas la ideas de proyectos 

presentadas, gestión y revisión institucional de los documentos normativos 

requeridos para la pre viabilidad de los mismos y los encuentros comunitarios de 

concertación y aprobación de los proyectos a ejecutar (Belalcazar, 2022). 

A lo largo de estos 28 años, la experiencia de PP ha sido valorada de una 

manera positiva por unos sectores y las administraciones que la desarrollaron, pero 

otros han manifestado que se ha sobredimensionado y ocultado sus falencias, 

principalmente, en lo referente a la desarticulación de la planeación con el ciclo 

presupuestal. Estas valoraciones se han realizado desde marcos muy específicos 
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como la revisión o estudio de las metodologías o, muy generales, como la 

sistematización del proceso de implementación asociada a un periodo de gobierno 

o de experiencias en un territorio, como lo estudiado en los corredores oriental y sur 

con todas sus comunas y/o corregimientos. Producto de ello, los resultados y 

conclusiones de estos estudios suelen ser válidos para proyectos concretos, 

periodos específicos y experiencias singularmente analizadas, más no 

necesariamente generalizables al proceso en su conjunto. 

 

El valor del PP como herramienta metodológica para fortalecer la democracia 

local. Experiencia en los corredores oriental y sur de Pasto 

La participación más allá de ser un derecho democrático propio de los 

ciudadanos, es un mecanismo fundamental para lograr que el individuo entienda y 

se comprometa frente a la vida social, política, económica y cultural del territorio que 

habita, podría ser entendido como una forma de compartir conocimientos, saberes, 

emotividades y problemáticas, compartir desde el cual se construye y teje la ciudad 

a partir de la experiencia vital propia del individuo. Por ello, el esquema de PP en 

Pasto, se ha convertido en un instrumento de política y, a la vez de gestión, a través 

del cual las autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de la 

población debidamente representadas, definen en conjunto, cómo y en que se van 

a orientar los recursos, teniendo en cuenta los objetivos del plan de desarrollo 

estratégico o institucional. 

A nivel local, el PP se ha desarrollado a través de diferentes propuestas 

metodológicas con un mismo propósito: Promover la incidencia de la ciudadanía en 

el desarrollo de los territorios y la distribución presupuestal, respaldado 

normativamente por la Ley 1551 de 2012 y la Ley estatutaria de Participación 

Ciudadana 2015. 
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En este sentido, la participación democrática implica que la gente piense, 

analice, critique, exija, decida y produzca para superar la forma tradicional de 

participar. Hoy en Pasto, con el proceso de cabildos y de presupuestación 

participativa se hace realidad la participación de la ciudadanía en el ejercicio del 

poder decisorio sobre los recursos para los proyectos que ellos mismos han 

identificado y gestionado. Por ello, los Cabildos de PP en el municipio de Pasto han 

generado dinámicas de cogobernabilidad con la ciudadanía, tiene una estrecha 

relación con nuestra identidad cultural, en especial la heredada por las comunidades 

indígenas Pastos y Quillasingas, cuando en épocas memorables realizaban trabajos 

en colectivo en mejora de lo social, lo comunitario y público; a esta acción 

democrática siempre se le denominó MINGA (Bolaños-Escobar, 2009). En este 

sentido, el PP ha sido fundamental para la construcción colectiva de territorios de 

paz, mediante relaciones reticulares de gobernanza, la identificación de las 

necesidades y las apuestas de desarrollo en cada contexto (Giraldo-Muñoz, 2010). 

Metodológicamente, el ejercicio de PP en los corredores oriental y sur de 

Pasto, ha posibilitado una nueva manera de aproximarse al desarrollo de la 

comunidad, mediante la organización sociodemográfica y administrativa de la región 

y la priorización temática de las necesidades más sentidas de la población, que se 

abordaron de manera operativa a través de diferentes ciclos programáticos en las 

asambleas comunitarias en las diferentes fases del proceso. Con base en ese 

propósito estratégico, se espera generar un modelo de gestión que permita el 

fortalecimiento del capital social y que establezca un nuevo tipo de relación entre lo 

público y lo privado, con un alto sentido ético, con vocación de servicio, equidad y 

creatividad institucional. 

 

Los actores sociales y políticos que apoyan el proceso, los indiferentes y los 

contradictores 
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Según Rivera y Lopes (2019) y Montaño-Zambrano (2012), el actor tiene 

cierta capacidad de actuación estratégica; ello implica, en el caso de los actores 

colectivos, que los individuos que los integran pretendan desarrollar una acción 

conjunta o lograr un objetivo común. Se requiere entonces que tengan “mapas 

cognitivos” (en el sentido de preferencias, visiones e interpretaciones del mundo) si 

no comunes, sí al menos convergentes (dimensión “cognitiva” de la capacidad). 

En los corredores oriental y sur de Pasto, existe una dirigencia social, cívica 

y comunitaria que ha perdurado y está dispuesta para estos procesos; es un activo 

social permanente en estos sectores, que se potencia en olas de participación de 

acuerdo con la claridad de los horizontes trazados. La tradición cívica de la sociedad 

pastusa es, sin duda, uno de los factores que han contribuido de manera 

significativa a incubar esta experiencia exitosa hasta el momento. La manifestación 

más evidente de esta tradición se plasma en la minga, ante todo vigente en el sector 

rural y en los sectores populares de Pasto. A ello se le agrega, el legado histórico 

de los movimientos cívicos y sociales (Representantes comunitarios, 2015).  

La participación de intelectuales, docentes y profesionales de manera 

voluntaria ha sido de los aspectos ganados en estos contextos. Se puede afirmar 

que Pasto tiene un capital humano diverso, calificado y con vocación regional, 

dispuesto a contribuir aún de manera voluntaria a proyectos colectivos. 

En tal sentido, para la formulación del Plan de Desarrollo fue evidente el 

protagonismo que tuvieron el Consejo Territorial de Planeación, las juntas 

administradoras locales, los gremios económicos, la Diócesis de Pasto y un grupo 

de profesionales e intelectuales de las universidades locales, ONG y algunos 

gremios. Muy diferente fue el caso de la participación ciudadana en el PP. Se podría 

afirmar que hasta la primera etapa del PP fue amplia y variada la presencia de todos 

los actores; en la medida que se avanzaba, se fueron destacando algunos de ellos 

por su rol, participación, nivel de las propuestas y gestión de las mismas (Greda-
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Cárdenas, 2003). Los gremios económicos se marginaron al no encontrar 

respuestas inmediatas a sus propuestas; las universidades no se hicieron presentes 

de manera orgánica; las JAL prácticamente se diluyeron en los cabildos y tan sólo 

los jóvenes, aunque tardíamente, se mantuvieron presentes.  

Cabe señalar, que las JAC han sido el pilar fundamental en los precabildos y 

en el trabajo de barrio y veredas. Se remozaron al darles la oportunidad histórica de 

poder pensar, por primera vez, su localidad con base en proyectos, presupuesto y 

plan de desarrollo. Este actor se fortaleció, siendo el más cercano a las necesidades 

de las comunidades y se consolidó como la correa de transmisión necesaria entre 

sus públicos (el barrio, la vereda) y los demás niveles del proceso. 

Es evidente que las organizaciones comunitarias han desempeñado un papel 

fundamental en el desarrollo del proceso de PP en Pasto. La tradición de las mingas 

en las comunidades indígenas Pastos y Quillasingas ha dejado un legado cultural y 

de democracia participativa hasta nuestros días. Los movimientos sociales también 

han tenido una gran influencia en el desarrollo de los ejercicios participativos en 

Nariño. En este sentido, el PP ha permitido una representación efectiva de la 

sociedad civil. 

 

Oferta institucional vs. presupuesto participativo 

En teoría, la oferta institucional y el PP son dos conceptos que se relacionan 

con la gestión gubernamental y la participación ciudadana en la toma de decisiones 

del presupuesto público. En tal sentido, la oferta institucional se refiere a las 

políticas, programas y proyectos que el ente territorial ofrece a la población; esta 

oferta está diseñada y gestionada por las autoridades públicas y puede abarcar 

áreas como salud, educación, infraestructura, seguridad, entre otros aspectos que 

involucran el conjunto de acciones que la entidad gubernamental planifica y ejecuta 

para cumplir con sus responsabilidades y metas (Mora, 2017). 
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Por su parte, el PP es un proceso mediante el cual se involucra a la 

comunidad y los ciudadanos en la toma de decisiones sobre cómo se asignarán los 

recursos públicos en un determinado territorio. A través del PP, los ciudadanos 

pueden priorizar necesidades, proponer proyectos y votar por las iniciativas que 

consideren importantes para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Esto busca aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la satisfacción de 

las necesidades locales; sin embargo, las voces recurrentes de los actores, en 

especial de los comunales, quienes refieren que con el tiempo y las diversas 

perspectivas de gobierno, el PP se ha ido convirtiendo más que una experiencia 

participativa, en una oferta institucional, en la medida que, desde la administración 

municipal, se asignan recursos específicos y, a ellos, las comunidades deben 

acoplarse. Si bien es cierto que, en Pasto se reconoce un proceso de mejoramiento 

en la metodología del PP, el reconocimiento de actores está en proceso de 

construcción, al igual que el impacto de la inversión en los contextos. 

En conclusión, la oferta institucional alude a lo que una institución 

gubernamental ofrece a la sociedad, mientras que el PP implica la participación de 

los ciudadanos en la distribución de los recursos públicos para priorizar proyectos y 

servicios de acuerdo con las necesidades del contexto local; ambas estrategias 

pueden coexistir en un enfoque de gobierno que promueva y garantice la 

participación y la eficiencia en la asignación de recursos. 

El presupuesto participativo como estrategia: resultado de opiniones y 

propuestas para el fortalecimiento de la planeación local 

La planeación local y el PP son dos herramientas fundamentales para el desarrollo de 

la democracia participativa en Colombia. A través de la participación ciudadana en la toma de 

decisiones y la asignación de recursos, se busca fortalecer la gobernanza local y la 

responsabilidad de los gobiernos locales ante las necesidades y demandas de la población 

(Ruano-Jiménez, 2011). 

En la actualidad, la planeación local y el PP son considerados como instrumentos clave 



 

332 
 

para el fortalecimiento de la democracia participativa y la gobernanza local en Colombia. A pesar 

de los avances en la implementación de estas herramientas, aún existen desafíos y 

oportunidades que deben ser abordados para consolidar su uso efectivo en la promoción del 

desarrollo local y la participación ciudadana, convirtiéndose en una herramienta importante para 

la promoción del desarrollo integral de las comunidades. Estas herramientas se han 

implementado en diferentes niveles de gobierno, desde el nivel municipal hasta el nivel regional, 

con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana en la gestión pública y la toma de 

decisiones. 

En este sentido, la planeación local es un proceso de planificación estratégica a nivel 

territorial que involucra a los gobiernos locales y a la comunidad en la definición de objetivos, 

metas y estrategias para el desarrollo local. Este proceso se basa en la participación ciudadana 

y la concertación de intereses y necesidades de los diferentes actores sociales, lo que permite 

la identificación de prioridades y la optimización de los recursos disponibles (Llamas, 2004). 

Por su parte, la planeación local también adquiere influencia en la organización de los 

territorios, en la medida en que se ha facilitado la generación de políticas que se convierten en      

normas, que de cierta manera han direccionado los procesos de desarrollo de las regiones, en 

un  inicio buscando solo un establecimiento económico y para poder salir de estancamientos 

progresivos; en tal sentido, Rengifo (2017), apoyado por  Oszlak (1977), infiere que la 

planeación local se incorpora la ordenación del territorio, “una dinámica que se manifiesta en los  

procesos de administración los cuales confluyen en unas metas u objetivos que permiten 

determinar acciones, las cuales se encuentran programadas en un lapso de tiempo (corto, 

mediano, largo plazo)” (s. p.); es así, que los procesos de planeación local en efecto tienen 

relación  con determinar lineamientos ratificados por la voluntad colectiva de la sociedad, quien 

dispone o no de ellos, y que se materializan en los planes, programas y proyectos de corta, 

mediana o larga duración que involucran al contexto territorial. No obstante, esto requiere de la 

participación comunitaria, las cuales buscan mediante la comunicación y la democracia reunir a 

la comunidad para el conocimiento y solución de su problemática. 

En este sentido, la planeación del desarrollo local y el PP pueden ser potencialidades 

para la construcción de una sociedad más justa y equitativa en Colombia, puesto que permite 

la inclusión de diferentes actores sociales en los procesos de toma de decisiones y asignación 

de recursos públicos (Portillo-Melo et al., 2021). 
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A continuación y siguiendo a Portillo-Melo et al. (2021), se presentan algunas de las 

potencialidades de estas herramientas: 

 Promueven la participación ciudadana. 

 Fomentan la transparencia y la rendición de cuentas.  

 Fortalecen la gestión pública participativa. 

 Incentivan la creatividad y la innovación. 

   Fomentan la inclusión social. 

  

CONCLUSIONES 

A lo largo de estos 28 años, la experiencia de PP ha sido valorada de una 

manera positiva por unos sectores y las administraciones que la desarrollaron, pero 

otros han manifestado que se ha sobredimensionado y ocultado sus falencias, 

principalmente, en lo referente a la desarticulación de la planeación con el ciclo 

presupuestal. 

El PP desde los actores comunitarios fue parte esencial para lograr el cierre 

de brechas, generar y estrechar vínculos de confianza entre gobernantes y 

ciudadanos, requisito fundamental para el mantenimiento de territorios en 

convivencia pacífica; es decir, se ha ido instalando en la dirigencia comunitaria un 

interés por el carácter público de la planeación.  

Las JAC han sido el pilar fundamental en los precabildos y en el trabajo de 

barrio y veredas. Este actor se fortaleció, siendo el más cercano a las necesidades 

de las comunidades y se consolidó como la correa de transmisión necesaria entre 

sus públicos (el barrio, la vereda) y los demás niveles del proceso (cabildos, CTP, 

Concejo y administración municipal). 

Sin embargo, las voces recurrentes de los actores, en especial los 

comunales, refieren que con el tiempo y las diversas perspectivas de gobierno, el 

PP se ha ido convirtiendo más que una experiencia participativa, en una oferta 
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institucional, en la medida que, desde la administración municipal, se asignan 

recursos específicos y a los cuales las comunidades deben acoplarse. 

Desde esta perspectiva, la planeación local es un concepto utilizado por 

muchos, pero entendido y practicado por pocos, siendo un tema de controversia en 

los últimos años. En Pasto las JAL según los actores y voces de las fuentes oficiales 

y no oficiales están alejadas de este proceso, además de lejanía con dirigentes de 

JAC y, estas a su vez, con organizaciones campesinas en los territorios. Es así que, 

en las últimas décadas, la planeación del desarrollo local y el PP se han consolidado 

como herramientas fundamentales para la promoción de la participación ciudadana 

y la construcción de una democracia más participativa en Colombia.  
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Resumen 

El texto es una sinopsis de una investigación mayor denominada: Cartografía de 

servicios y apoyo a personas en condición de refugio (Felipe, E. J.; Arriaga, R.; 

Torres, T. D., 2021), en la que se realizó una búsqueda de información geográfica 

para georreferenciar los sitios que pudieran servir de auxilio en materia de seguridad 

social a personas en condición de refugio. La propuesta emerge de un vínculo de 

colaboración con el Programa Casa Refugiados A.C., el cual opera con subvención 

de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) cuyo propósito es brindar apoyo a esta población en el 

mundo. El proyecto obedece a una de las líneas del Cuerpo Académico en 

Educación, Políticas Públicas y Seguridad de la Universidad Autónoma del Estado 

de México, ésta versa sobre la investigación aplicada en escenarios reales mediante 

el diseño y la comunicación visual para abordar temas y problemas de educación, 

políticas públicas y seguridad. Así, se presenta un trabajo que denota el compromiso 

de una institución pública educativa por apoyar e impulsar con sus bases y 

herramientas de formación teórica y científica la producción de conocimiento 

aplicado en escenarios reales con impacto a grupos vulnerables. 

 

Refugiados. Cartografía. Movilidad. Seguridad Ciudadana. Mapa de Servicios 
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Abstract 

The text is a synopsis of a larger project called: Mapping of services and support for 

people in shelter conditions (Felipe, E. J.; Arriaga, R.; Torres, T. D., 2021), in which 

a search for geographical information was carried out to georeference the sites that 

could provide social security assistance to people in refuge status. The proposal 

emerges from a collaboration link with the Programa Casa Refugiados A.C., which 

operates with a subsidy from the office in Mexico of the United Nations High 

Commissioner for Refugees (UNHCR) whose purpose is to provide support to this 

population in the world. The project obeys one of the lines of the Academic Group 

“Education, Public Policies and Security” of the Autonomous University of the State 

of Mexico, which addresses applied research in real scenarios through design and 

visual communication to influence problems related to education, security, and 

public policies. Thus, a work is presented that denotes the commitment of a public 

educational institution to support and promote with its bases and tools of theoretical 

and scientific training the production of knowledge applied in real scenarios with an 

impact on vulnerable groups. 

 

Introducción 

“Los refugiados son personas que se encuentran fuera de su país de origen por 

temor a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada u otras circunstancias 

que hayan perturbado gravemente el orden público y, en consecuencia, requieren 

protección internacional” (ACNUR, 2018: párr. 1); siendo así “cualquier extranjero 

que, encontrándose en territorio nacional, tiene derecho a solicitar que le sea 

reconocida la condición de refugiado, y debe presentar su solicitud ante la 

Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados” (COMAR, 

s.f: párr. 1); una vez “recibida formalmente la solicitud se garantiza la no devolución 

del solicitante a su país de origen o al lugar en donde su vida, seguridad o libertad 

se vean amenazadas. De igual forma, se aplican los principios de confidencialidad 

y no discriminación” (COMAR, s.f: párr. 2). 

Los individuos en condición de refugio necesitan disposiciones que puedan 

garantizar sus derechos humanos para poder vivir en un contexto digno y sin riesgo. 

Un ejemplo de esto es el Programa Casa Refugiados A.C quienes mencionan que 
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“han desarrollado proyectos orientados a brindar asistencia humanitaria y 

acompañamiento para la integración local” (casa refugiados: 2018). 

La capital del país se ha vuelto parte de su ruta para transitar por el territorio 

nacional, lo cual los expone a diversos riesgos. Ante ello, la Organización de las 

Naciones Unidas, en colaboración con instancias gubernamentales y Asociaciones 

Civiles, desarrolló un mapa usando como base las líneas del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, condensando información sobre servicios de asistencia legal, así 

como atención en salud física y mental (para los sobrevivientes de violencia física o 

sexual). 

En México el ACNUR ha generado ya cuatro mapas de servicios en Palenque, 

Saltillo, Tapachula y Ciudad de México. Con el presente proyecto, se espera generar 

un producto similar que abarque las zonas con mayor movilidad, de la población en 

cuestión, dentro del Estado de México. 

 

 

Diseño de la investigación: 

Planteamiento del problema 

Las personas en calidad de refugio tienen la necesidad de desplazarse de un lugar 

a otro, muchas veces sin conocimiento geográfico del territorio que transitan o los 

servicios que en su momento puedan serles de utilidad y apoyo para las condiciones 

de su recorrido. Al no contar con una herramienta cartográfica de información que 

los ayude a ubicar puntos de apoyo, su movilidad se convierte en factor de riesgo 

debido a que son más propensos a experimentar algún tipo de violencia o abusos 

de varios tipos. Sin duda, esto aumenta las probabilidades de perpetuar aquellas 

circunstancias que mantienen su vulnerabilidad. 

Antecedentes 

De acuerdo con Adrián Edwards (2016) los refugiados al ser personas que vienen 

huyendo de situaciones de suma violencia y máxima persecución, se considera su 

situación como altamente peligrosa e intolerable. Se ven obligados a transitar por 
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caminos inseguros para cruzar las fronteras de su país y de otros más, en búsqueda 

de seguridad. Nos informa este autor que, para finales del 2015, había 21,3 millones 

en el mundo (Edwards: 2016). Esto se ha convertido en un problema que atañe al 

mundo entero, por lo que cada nación junto con el ACNUR y otras Asociaciones 

Civiles, generan acciones para que estas personas cuenten con opciones de asilo 

y protección. 

Dentro del marco legal Edwards menciona: 

El derecho internacional define y protege a los refugiados. La Convención 

sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como 

otros instrumentos legales, tales como la Convención de la Organización de 

la Unidad Africana por la que se regulan los aspectos específicos de 

problemas de los refugiados en África de 1969, continúan siendo los 

fundamentos para la protección moderna de los refugiados. Los principios 

legales que consagran han permeado en innumerables otras leyes y 

prácticas internacionales, regionales y nacionales. La Convención de 1951 

define quién es un refugiado y establece los derechos básicos que los 

estados deben brindar a los refugiados. Uno de los principios fundamentales 

establecidos en el derecho internacional es que los refugiados no deben ser 

expulsados o devueltos a las situaciones en las que sus vidas y su libertad 

puedan verse amenazadas. (Edwards, 2016: párr. 4). 

De acuerdo con lo anterior, los individuos a los que nos estamos refiriendo necesitan 

disposiciones que puedan garantizar sus derechos humanos para poder vivir en un 

contexto digno y sin riesgo, de ahí que el ACNUR trabaje en forma conjunta con los 

gobiernos, dando asesoría y soporte legal para que puedan ejecutar acciones 

entorno a la figura que los define dentro de nuestro país. 

Así, reconociendo los contextos de violencia de dónde vienen las personas 

desplazadas y considerando la importancia que guarda una asistencia humanitaria 

y acompañamiento para lograr una interacción óptima de esta población dentro de 

la comunidad que la recibe, en el Programa Casa Refugiados A.C. se han 

desarrollado proyectos orientados a estos principios. Un ejemplo es la herramienta 

de información Confía en el Jaguar, creada para dar información y proteger tanto a 

refugiados como a migrantes, junto con sus familias. 
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En esta iniciativa es El Jaguar quien funge como “portavoz del ACNUR, la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), UNICEF México, la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Mexicana de 

Ayuda a Refugiados (COMAR), comparte mensajes de información y protección a 

las personas migrantes y personas con necesidades de protección como 

refugiados, al tiempo que contesta directamente a sus dudas y preguntas” (Casa 

Refugiados, 2018: párr. 4). 

Las organizaciones antes mencionadas han generado cuatro mapas de servicios 

dentro de nuestro país en Palenque, Saltillo, Tapachula y Ciudad de México. Se 

espera que el proyecto “Cartografía de servicios y apoyo a personas en condición 

de refugio” sea el quinto que abarque la región con más movilidad de refugiados y 

migrantes en el Estado de México, para sumarse al proyecto de mapas que estas 

instancias ya tienen, buscando con ello, disminuir las situaciones que vulneran a 

dichas personas. 

Así, la idea es generar una herramienta que contribuya a empoderar a los individuos 

en movilidad en caso de sufrir algún tipo de percance o accidente. Además, que el 

instrumento tenga la función de integración al lugar para aquellos que determinen 

permanecer por tiempo prolongado en el territorio que abarcará la cartografía. 

 

Justificación 

Nuestra nación es reconocida por su hospitalidad y solidaridad hacia las personas 

que vienen huyendo de situaciones violentas dentro de sus países. Sin embargo, 

las personas solicitantes de asilo o aquellas que utilizan el territorio como transición 

para llegar a otro lugar, experimentan situaciones de riesgo. Estos fenómenos 

responden a múltiples factores, uno de ellos es la escasez de herramientas para la 

información básica de servicios y apoyos legales, alimenticios, entre otros que 

sirvan de guía en su movilidad. 
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De acuerdo con Armando Reyna (2019), “en el año 1994 la población refugiada en 

México era de 47,363 personas. Para el 2017 las cifras indican que había más de 

19,000 de refugiados en México, siendo los países de origen de los refugiados en 

México, El Salvador (37.1%), Honduras (32.3%) y Venezuela (13.2%), 

representando al 82.6% del total. Aún y cuando la cifra de personas con calidad de 

refugio en México ha disminuido en casi un 70%, la cantidad de refugiadas en 

nuestro país sigue siendo bastante considerable (Véase Figura 1). 

Figura 1. Personas refugiadas en el mundo. Fuente: https:/www.bbva.com/es/rediografia-a-los- 

refugiados-en-mexico/ 

Pensando que un gran número de personas (Figura 2) tienen la necesidad de 

desplazarse de un lugar a otro, sin tener el dominio del idioma y un nulo 

conocimiento del territorio, se desencadenan situaciones que aumentan su 

vulnerabilidad, los ponen en riesgo e incluso se convierten en víctimas de delito u 

otro tipo de abuso. A este respecto, se presenta a continuación el siguiente relato. 

Perdí a mi esposo, me lo mataron. Cuando veníamos para acá nos asaltaron 

y no sé nada de mi hermano desde entonces. Mi mamá no pudo salir con 

nosotros porque es mayor, me da miedo que le pase algo. A mí me violaron 

y yo luché, me quise defender, no sé qué me hizo querer seguir viva. Nuestra 

vida fue destruida, pero sigo adelante porque tengo fe, porque el amor y la 

  

seguridad de mis hijos es sagrado, tengo sueños, quiero trabajar, ayudar a 

mi familia, que mis hijos no pasen por el dolor que ha atravesado toda mi 

vida… (López, 2020: párr. 2). 

http://www.bbva.com/es/rediografia-a-los-
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Ahora bien, para tener una idea del alcance del trabajo que aquí se expone, así 

como la delimitación de este, se parte en primera instancia de una recolección de 

datos generada por el Programa Casa Refugiados A.C. resultado de 893 visitas 

domiciliarias a personas en condición de refugio. La información se recolectó de 

diciembre de 2018 a marzo de 2020. Las visitas se llevaron a cabo en diferentes 

demarcaciones de la zona metropolitana de la Ciudad de México y el Estado de 

México (Véase Figura 2 y 3). 

 

Figura 2. Origen de población refugiada Estado de México. Fuente: Casa de Refugiados (2020) 

 

 

Figura 3. Número de visitas domiciliarias en el Estado de México de diciembre 2018 a marzo 2020. 

Fuente: Casa de Refugiados A.C. (2020) 

Con la información anterior (Figura 3 y 4) se denota la necesidad e impacto de la 

cartografía de servicios en apoyo a personas en condición de refugio para una 



 

345 
 

movilidad segura y dirigida. De igual forma es importante señalar que el trabajo 

colaborativo entre cuerpos académicos y organizaciones sociales dan como 

resultado el registro de proyectos conjuntos en donde se involucran entidades y 

comunidades. Es decir, se responde a la misión de la Universidad que señala el 

vínculo necesario con el exterior, para crear procesos de cambio en aras de generar 

beneficios que impacten a grupos sociales en condición de vulnerabilidad. 

Hipótesis 

Con el diseño de una cartografía de servicios y apoyo a personas en condición de 

refugio es posible mejorar la experiencia de movilidad de refugiados y migrantes en 

el Estado de México. 

Objetivo general 

A través de la investigación conocer y georreferenciar los sitios o lugares que sirvan 

de auxilio en materia de seguridad social a personas en condición de refugio. 

Metodología 

Cuantitativa, indagación y observación de datos, haciendo uso de un método de 

trabajo geográfico-espacial para ubicar y georreferenciar sitios específicos. 

Contemplado en las siguientes fases: 

1. Selección de acopio de datos (virtual o estudio de campo) 

2. Recolección de la información 

3. Validación de la información (en caso de que se utilicen fuentes virtuales en 

el proceso de la búsqueda de datos) 

4. Edición de la cartografía espacial 

  

Se ponderan las técnicas de observación, el registro y la memoria de datos, la 

entrevista y la georreferenciación. Se utilizó Cartodroid, una herramienta que 

genera cartografía automatizada para la generación de los mapas. 

CARTOGRAFÍA AUTOMATIZADA 
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Por años ha sido la expresión por excelencia del geógrafo, algunos la definen como 

un arte y otros como una ciencia, pero coinciden en que es la representación más 

fiel de la superficie terrestre, en la antigüedad hacer un mapa era una labor que 

requería de mucho tiempo y múltiples exploraciones, esto ha cambiado por 

completo. Para Franco Maass (1994) “...la cartografía automatizada está concebida 

como un proceso de transferencia de información a partir de datos espaciales que 

pueden ser considerados como modelos multifacéticos de la realidad geográfica, 

los cuales pueden, además, variar de acuerdo con la dinámica espacial y temporal 

de la información que los describe”. 

CartoDroid 

La recolección de datos puntuales, lineales y poligonales es uno de los principales 

objetivos del trabajo de campo, el cual ha ido mejorando y facilitando la labor del 

investigador a medida que el programa CartoDroid se ha ido modernizando, por 

tanto, es natural que estando en pleno siglo XXI, la información pueda ser recogida 

y almacenada desde la aplicación antes mencionada haciendo uso de los teléfonos 

inteligentes. En la experiencia de Morales (2017) este tipo de herramientas son 

útiles y convenientes para levantamiento de datos geográficos. De acuerdo con este 

geógrafo CartoDroid “Es una aplicación GIS para trabajar en campo directamente 

con tu móvil, que ha sido desarrollada por el ITACyL (Instituto Tecnológico Agrario 

de Castilla y León). Resuelve el problema de la utilización de información geográfica 

fuera de la oficina en un entorno desconectado, tanto para poder consultarla como 

editarla. Es de mucha utilidad para los técnicos agrarios, agricultores y ganaderos” 

(Morales: 2017). 

  

Generación de datos Geoespaciales con CartoDroid 

Mediante trabajo de campo en la zona de estudio se realizó el levantamiento y 

registro de los datos con la aplicación antes mencionada en la temporalidad de julio 

2020 - noviembre 2020, este sin duda fue uno de los procesos más largos y 

laboriosos, sin embargo, al ser la base fundamental de la investigación requería que 

la actividad se realizará con mucha precisión, para tener resultados exitosos. 
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De acuerdo con los creadores de la aplicación, el principal objetivo de ésta es la de 

ser una herramienta capaz de solucionar problemas de cobertura, sin la necesidad 

de estar conectado a internet para generar datos, con capas en formato SQL 

(Sistema de Gestión de Base de Datos) previamente realizadas en la aplicación o 

también es posible cargar otras capas generadas mediante diferentes softwares 

SIG (Sistema de Información Geográfica). 

Desarrollo mapa de servicios en apoyo a la movilidad de personas refugiadas 

 

En una primera instancia se obtuvo el registro de los puntos en donde se encuentran 

los servicios de apoyo para los refugiados tales cómo servicios de salud, 

alimentación, recreación entre otros. La tarea de ubicación de estos lugares de 

apoyo serviría para realizar la georreferencia en las cartografías. La recolección de 

datos se planteó para desarrollarse de manera tradicional, es decir, tener presencia 

física y asistir a los sitios de interés. Sin embargo, un evento sin precedentes surgió 

para cambiar la vida de miles de personas en todo el mundo, la pandemia generada 

por el virus COVID-19 limitó el contacto físico, se cerraron las escuelas, 

universidades, comercios, centros y lugares con el fin de evitar contagios. Esto dio 

un giro a la investigación, es decir, la manera como se conciben las investigaciones 

de campo es de forma presencial, sin embargo, se transitó al trabajo en modalidad 

virtual, con medios digitales y el uso del teléfono portátil para verificar la validez y 

funcionamiento de los sitios ubicados. 

Para mostrar el trabajo de forma más ilustrativa en las siguientes páginas, se 

muestra la investigación plasmada en formato de mapas, la cual consta de tres 

partes. Las dos primeras están conformadas por dos planos cartográficos. El 

primero corresponde a una versión académica y el segundo se encuentra diseñado 

y adaptado para su difusión, es decir, es el material que se distribuirá en formato 

impreso a la población de refugiados. El tercer componente es una gráfica de 

indicadores de los servicios que se proporcionan en cada uno de los municipios. 

Por cuestiones de espacio y en aras de no ser repetitivos se muestran solamente 

dos de los ocho municipios en los que se realizó dicha cartografía. 
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Figura 4. Mapa de Ecatepec, Edo. Mex., México. Fuente: Alfonso Pichardo Pérez (2021) 
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Figura 5. Servicios en Ecatepec, Edo. Mex., México. Fuente: Alfonso Pichardo Pérez (2021) 
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Figura 6. Mapa de Nezahualcóyotl, Estado de México, México. Fuente: Alfonso Pichardo 

Pérez (2021) 
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Figura 7. Servicios en Nezahualcóyotl, Estado de México, México. Fuente: Alfonso Pichardo Pérez (2021) 
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Cuadro 1. Servicios totales en zonas geográficas de estudio. Fuente: Elaboración propia 

Indicadores 
Total de servicios por 

indicador 

Albergue 6 

Alimentación 15 

Derechos Humanos 16 

Institución Publica 12 

Institución Religiosa 2 

Justicia 18 

LGBT 1 

Mujeres 10 

Niñez y juventud 7 

Organismo Internacional 1 

Recreación 19 

Salud 59 

Tiendas de Autoservicio 20 

Transporte 27 

Violencia Sexual 1 

 

Cuadro 2. Número de servicios en cada municipio de estudio. Fuente: Elaboración propia 

Indicadores 
Tolu 
ca 

Mete 
pec 

Tlalnep 
antla 

Zumpa 
ngo 

Ecate 
pec 

Nezahualc 
óyotl 

Naucal 
pan 

Tultit 
lán 

Albergue 1 1 2 . . 1 1 . 

Alimentación  1 2  3 4 3 2 

Derechos 
Humanos 2 1 1 2 2 2 2 4 

Institución 
Publica 2 2 2 1 

 
1 

 
4 
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Institución 
Religiosa . . . . . . . 2 

Justicia 2 2 4 1 3 1 3 2 

LGBT 1 . . . . . . . 

Mujeres   2 1  4 1 2 

Niñez y juventud 1 1 . . 2 . 2 1 

Organismo 
Internacional 

  
1 

     

Recreación . . . . 8 . 8 3 

Salud 2 25 11 3 4 3 5 6 

Tiendas de 
Autoservicio . . . 5 6 3 6 . 

Transporte      27   

Violencia Sexual . 1 . . . . . . 

Total de 
servicios por 
municipio 

11 34 25 13 28 46 31 26 

 

Comentarios finales 

Refugiados y migrantes enfrentan una movilidad de riesgo dentro de los países en 

los que estos deciden arribar, ya sea para solicitar asilo o incluso utilizarlo como ruta 

de transición para llegar a otra nación, como es el caso en México cuando se dirigen 

a los Estados Unidos de Norteamérica. 

Los problemas a los que estos grupos vulnerables se enfrentan son variados, los 

principales van desde la violación de sus derechos humanos por parte de 

funcionarios de todos los niveles de gobierno, la violencia de grupos criminales, las 

detenciones arbitrarias, la falta de acceso a servicios básicos como atención médica 

y acceso a la justicia, entre otros (CNDH, 2018). Teniendo en cuenta este contexto, 

la Cartografía de Servicios en Apoyo a la Movilidad de Personas Refugiadas 

pretende apoyar y disminuir las violaciones que se ejercen contra este grupo de 

personas. 

Los mapas de servicios actúan en apego al artículo 3 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos (ONU, 1948) se establece que “Todo individuo tiene 
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derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” y en el artículo 1 de 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre nos dice que 

“Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona”. 

Haciendo eco al párrafo anterior es posible decir que el Estado siendo democrático, 

es el principal obligado de promover y proveer estos derechos establecidos en los 

instrumentos internacionales. Concretamente, los que integran el derecho a la vida, 

a la integridad física, a la libertad, a las garantías procesales y al uso pacífico de los 

bienes (CNDH, 2009). Justo en este ámbito, se encuentran y trabajan los que 

integran y colaboran en el Programa Casa de Refugiados AC (instancia con la que 

se desarrolló en vínculo de trabajo para la creación de los Mapas de servicios en 

apoyo a la movilidad de personas refugiadas). 

De igual manera, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la 

seguridad ciudadana es concebida como aquella situación donde las personas 

pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez 

que el estado tiene capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos 

humanos. Es con base a esto, que se creó la cartografía de servicios. A través de 

la investigación su pudieron conocer y georreferenciar los sitios o lugares que sirvan 

de auxilio en materia de seguridad social a personas en condición de refugio o 

personas migrantes que transitan el territorio de manera temporal. 

Como resultado de este trabajo académico, se realizaron dieciséis mapas, el 

impacto de éstos es que se abarcaron ocho municipios ubicados en el Estado de 

México a saber, Toluca, Metepec, Tlalnepantla, Zumpango, Ecatepec, 

Nezahualcóyotl, Naucalpan y Tultitlán. En los cuales se identificaron doscientos 

catorce espacios que ofrecen diversos tipos de servicios gratuitos o a un bajo costo, 

mismos que se dividen en quince indicadores a saber: albergue, alimentación, 

derechos humanos, institución pública, institución religiosa, justicia, LGBT, mujeres, 

niñez y juventud, organismo internacional, recreación, salud, tiendas de 

autoservicio, transporte y violencia sexual. 

Sin duda, el presente escrito es muestra de un trabajo colaborativo exitosos entre 

cuerpos académicos, alumnado comprometido, una instancia internacional y una 

Asociación Civil, los productos obtenidos se despliegan para su uso en ambientes 

reales para contribuir al tejido social. 
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IMPLEMENTACIÓN DE UN BANCO DE ENSAYOS MODULAR PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE ACCIONAMIENTOS 

ELECTROMECÁNICOS (AEM) 

 

Resumen  

Los bancos de pruebas para sistemas de transmisiones mecánicas han demostrado 

ser una herramienta poderosa en el monitoreo de parámetros importantes que 

permiten conocer los procesos de transmisión de potencia en sus diversas 

configuraciones. Este trabajo presenta la implementación de un banco de ensayos 

modular para la evaluación de la eficiencia del motor y la la transmisión que lo 

conecta con el generador, sirviendo de patrón para el desarrollo de una aplicación 

de la termografía en la evaluación de las pérdidas de energía en el accionamiento 

con fines académico e investigativos, siendo este muy próximo a las condiciones 

industriales. El banco estará integrado por un motor de inducción y un generador 

que utilizará como carga un panel de luminarias. Dichos dispositivos estarán 

equipados con sensores para medir la potencia eléctrica que entra a ellos, el torque 

y la velocidad en los ejes de ambos.  
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Abstract 

Test benches for mechanical transmission systems have proven to be a powerful 

tool in the monitoring of important parameters that allow knowing the irreversibility 

of power transmission processes in their various configurations. This work presents 

the implementation of a modular test bench for the evaluation of the efficiency of the 

motor and the efficiency of the transmission that connects it with the generator, 

serving as a pattern for the development of the application of thermography in the 

evaluation of energy losses both in the motor and in the transmission of 

electromechanical drives (induction motor, flexible transmission and direct contact 

transmission) for academic and research purposes, being this very close to industrial 

conditions. The dynamic bench will be integrated by an induction motor and a 

generator that will use as load a panel of luminaires. These devices will be equipped 

with sensors to measure the electrical power entering them, the torque and the 

speed on the shafts of both.  

Palabras clave: Banco de Ensayos, Accionamientos Electromecánicos, Eficiencia, 

Termografía, Transmisión Flexible, Factor de Seguridad y Deformaciones.  

I. Introducción  

Los AEM tienen la función de transformar la energía eléctrica en trabajo útil y parten 

de los motores eléctricos de inducción MI, que transforman la energía eléctrica 

movimiento rotatorio el que es transmitido y adaptado a la demanda del consumidor 

final por una transmisión mecánica (TM), estos consumen el 68% de la energía 

eléctrica dentro de una industria a nivel global (Gómez et al. 2021). El uso de energía 

de los AEM podría llegar a disminuir desde el 20% hasta el 30%, y disminuir la 
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demanda total de electricidad a nivel mundial alrededor del 10% (Quispe et al. 

2013).  

Para evaluar la eficiencia de AEM a escala de laboratorio y desarrollar métodos para 

hacerlo en condiciones de campo se necesita un banco de ensayos especializado. 

En este trabajo se  diseña un banco de ensayos de AEM que permita la evaluación 

de la eficiencia de motores de inducción, y de transmisiones por correas, cadenas 

y engranajes, continua con la construcción y validación del banco en su modalidad 

académica e investigativa en las. Cabe mencionar que, dentro del plan de ciencias, 

tecnología e innovación en energía y minería establecido en Colombia, 2013-2022, 

se priorizó la investigación para determinar maneras de mejorar la eficiencia 

energética en los MI o motores de inducción, dentro del sector industrial. 

 

Los AEM son ampliamente utilizados en aplicaciones industriales y comerciales, 

estos representan una parte significativa del consumo de energía global y la 

estimación directa de sus pérdidas de energía través de la termografía infrarroja 

puede proporcionar información valiosa para identificar áreas problemáticas y tomar 

medidas correctivas. (Adissi et al. 2017). Disponer de un banco de ensayos modular 

de AEM permitirá evaluar las perdidas energéticas en las diferentes configuraciones 

en la modalidad investigativa y académica a nivel laboratorio, lo que servirá como 

referencia para desarrollar el método para la estimación de las perdidas mediante 

termografía infrarroja. En esta investigación se aborda diseño de un banco de 

ensayos para AEM, el cual consta de los equipos motor de inducción, generador, 

sensor de torque, transmisiones a evaluar y sus respectivos acoples, con el 

propósito de evaluar la eficiencia energética y el rendimiento general de los AEM, 

por lo que es necesario monitorear en tiempo real la eficiencia y el factor de carga. 

(Adissi et al. 2017) 
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II. Metodología  

Los requerimientos esenciales para el diseño es la modularidad del banco de 

ensayo para que permita evaluar diferentes transmisiones mecánicas, así como la 

simplicidad para el montaje y desmontaje de las diferentes configuraciones que no 

requiera herramientas especializadas de manera que su mantenimiento sea sencillo 

y para que pueda ser operado por estudiantes para su uso en la investigación y 

academia. 

Se inició el proceso de evaluación de alternativas del banco de ensayos mediante 

bocetos, en un principio revisando las distribuciones y ubicación de equipos. 

Posteriormente se revisaron las dimensiones de los equipos y su distribución sobre 

el banco para conocer la superficie necesaria.  

 

Figura 1. Configuración para transmisión por caja reductora. 
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Figura 2. Configuración para transmisión por transmisiones flexibles.  

 

Figura 3. Configuración para motores de inducción. 

a. Diseño del banco de ensayo de MI y TM. 

Se iniciaron los diseños 3D de los bocetos antes dibujados.  
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Figura 4. Alternativa de diseño de banco 3D. Autor.  

 

Figura 5. Diseño de banco en 3D. 

Se estableció la necesidad de tener unas guías para sujetar los equipos 

y ofrecer modularidad en el banco.  
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Figura 6. Diseño de guías en 3D. 

En el banco se mide la potencia eléctrica de entrada al motor de inducción, la 

velocidad y el torque de salida del motor  y el torque y velocidad de salida de la 

transmisión. 

η =
PotMec

PotElec
=

Torque ∙ Velocidad

Pot Elect
 

Y las perdidas como: 

P = PotElec – PotMec 

Para las transmisiones que se ensayen la eficiencia se determina como: 

η =
PotSalida

PotEnt
=

TorqueS ∙ VelocidadS

TorqueE ∙ VelocidadE
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Y las perdidas: 

P = PotEnt – PotSal= TorqueS ∙ VelocidadS − TorqueE ∙ VelocidadE 

III. Resultados  

Para evaluar las alternativas se tiene en cuenta el peso de los quipos, el efecto del 

torque del motor, y la gravedad y peso propio del banco en sí mismo, de esta 

manera: 

Configuración 1. Masa = 100 kg distribuidos, situación más crítica debido a la fuerza 

ejercida por el peso. F = 981 N y la torsión es de 11,86 N*m. Para la siguiente 

distribución:  

 

Figura 7. Configuración de diseño 1. 

 

 

Con un diseño para el banco y las guias así:  
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Figura 8. Diseño de guías en banco de ensayo. 

 

Revisión de montaje mediante análisis estático 

Deformación total. 
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Figura 9. Deformación total. 

 

 

Tensión equivalente de Von-Mises.  

 

Figura 10. Tensiones de Von Mises. 

 

Factor de seguridad. 
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Figura 12. Factor de seguridad. Autor.  

 

IV. Conclusiones 

Factor de seguridad estático mínimo de 15 y máximo de 15, lo cual es muy bueno 

ya que es un factor de seguridad aceptable.  

Desplazamientos a lo largo de las vigas siendo la máxima de 0,023 mm, obteniendo 

un mayor desplazamiento en los extremos de la placa superior.  

Podemos observar el valor máximo de la deflexión unitaria generado por la torsión 

del eje del motor de inducción, el peso soportado debido a los equipos y a la 

gravedad en sí misma, es de 0.00000418.  

El esfuerzo de Von Mises el cual representa el esfuerzo máximo es 8.2 Mpa para 

acero estructural, donde por la colorimetría del solido en el software ANSYS 

podemos saber que no está expuesto a deformaciones plásticas.  
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El banco está por lo tanto sobre diseñado para soportar las cargas y efectos de 

torsión. 
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Cáscara de cacao: teñido y solidez de color en fibras naturales 

Gabriela Arroyo Figueroa*, Tarsicio Medina Saavedra, Jorge Gustavo Dzul 

Cauich, María Isabel García Vieyra 

Resumen 

El Cacao (Theobroma cacao L.) es un cultivo originario de México con alta 

importancia cultural y económica, usado principalmente para la obtención del 

chocolate, aunque también tiene otros usos, para cosméticos y como aromatizante. 

Sin embargo, de la baya solo se usa la semilla y la cáscara de cacao se desecha, 

por lo que se busca darle una aplicación agroindustrial a la misma. Por lo que el 

objetivo de este trabajo fue determinar el proceso de teñido de fibras naturales 

(algodón y lana), con la cáscara del cacao y determinar la solidez del color. La 

metodología consistió en realizar el teñido mediante el método de premordentado, 

se obtuvo el extracto hidrosoluble de la cáscara de cacao, aplicando el 100% sobre 

el peso de la fibra, y realizando tres replicas, se lavaron las fibras (algodón y lana)  

y se llevaron al teñido, se determinó el color mediante el colorímetro y se llevó a las 

pruebas de solidez al color (frote en seco, cambio de pH, lavado con jabón, lavado 

a altas temperaturas y luz artificial), realizando tres replicas por cada prueba y 

midiendo el color antes y después de la prueba para determinar el valor del error 

(ΔE), finalmente se te realizó un análisis estadístico y se comparó el teñido de 

ambas fibras naturales, donde se observó que la lana obtuvo una coloración más 

fuerte, y además hubo diferencias significativas entre cada fibra con todas las 

pruebas de solidez.  

Palabras clave: colorante natural, algodón, lana, cáscara de cacao 

 

Abstract  

Cocoa (Theobroma cacao L.) is a crop native to Mexico with high cultural and 

economic importance, used mainly to obtain chocolate, although it also has other 
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uses, for cosmetics and as a flavoring. However, only the seed is used from the berry 

and the cocoa shell is discarded, so the aim is to give it an agro-industrial application. 

Therefore, the objective of this work was to determine the dyeing process of natural 

fibers (cotton and wool) with cocoa shell and determine the color fastness. The 

methodology consisted of dyeing using the premordent method, the water-soluble 

extract of the cocoa shell was obtained, applying 100% of the weight of the fiber, 

and carrying out three replicates, the fibers (cotton and wool) were washed and They 

were dyed, the color was determined using the colorimeter and the color fastness 

tests were carried out (dry rub, pH change, washing with soap, washing at high 

temperatures and artificial light), making three replicates for each test. and 

measuring the color before and after the test to determine the error value (ΔE), finally 

a statistical analysis was carried out and the dyeing of both natural fibers was 

compared, where it was observed that the wool obtained a stronger coloration, and 

in addition, there were significant differences between each fiber with all solidity 

tests. 

Keywords: natural dye, cotton, wool, cocoa shell 

 

I. Introducción 

Los inicios del cacao se remontan por el año 600 a.C., siendo llamado por los mayas 

“cacauatl” (Valbuena y Serrano, 2018). Las almendras del cacao (Theobroma cacao 

L.), constituye el insumo básico para la industria del chocolate, la cáscara de cacao 

se encuentra cubriendo al germen, después del tostado se quiebra el grano 

(molienda) obteniéndose cotiledón partido y cáscara (Okiyama et al., 2017; Ordoñez 

et al., 2019) (Fig.1); esta última, es el producto de desecho y representa un gran 

problema, ya que provoca un 90% de residuos con respecto al peso fresco total del 

fruto (Barazarte et al., 2008), (Orozco, 2021). De los granos de cacao se aprovecha 

aproximadamente el 85% para su industrialización, el 15% es considerado desecho 
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y de este último, el 12% es cascarilla de cacao (Flórez y Jerez, 2016; Orozco, 2021). 

En la cáscara también podemos encontrar taninos, antocianinas y 

proantocianidinas, conocidos por su fuerte actividad antioxidante (Joki´c et al., 

2018). Recientemente, el valor de los subproductos agrícolas de frutas y hortalizas, 

están recibiendo una gran atención debido a que estos generan problemas 

ambientales, en tal sentido se propone el uso de estos como ingredientes 

alimenticios u otras aplicaciones dándole un valor agregado (Ordoñez et al., 2019). 

Como es el caso de su aplicación como colorante natural en las fibras naturales. 

 

Figura no. 1. Cáscara del cacao 

Cada vez más se busca el empleo de productos naturales y el área textil no es la 

excepción, actualmente hay una moda actual en el uso de vestimenta natural. Dos 

fibras naturales importantes para México son el algodón, de origen vegetal y lana, 

de origen animal (Fig. 2) (Trujillo, 2017). Ambas fibras tienen diferencias en cuanto 

a la estructura química el algodón está constituida principalmente por la celulosa, 

mientras que la lana es una fibra proteínica (Bermeo y Espíritu, 2021). Por otro lado, 

al observar las imágenes de la fibra de algodón, se observa lisa y un poco 

contorsionada, mientras que a la lana se le observan escamas, lo que permite que 
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pueda retener con más facilidad el colorante. Por lo que el objetivo de este trabajo 

fue determinar el proceso de teñido de fibras naturales (algodón y lana), con la 

cáscara del cacao y determinar la solidez del color en ambas fibras. 

 

 

Figura no. 2. Diferencias químicas y físicas de las fibras de algodón y lana 

 

II. Metodología 

La metodología consistió en realizar el teñido mediante el método de 

premordentado, se obtuvo el extracto hidrosoluble de la cáscara de cacao, 

aplicando el 100% sobre el peso de la fibra (algodón y lana), y realizando tres 

replicas, se lavaron las fibras con jabón neutro y suficiente agua y se llevaron al 

teñido, siguiendo el método de Arroyo et al., (2022), una vez teñidas y secas las 

fibras se determinó su color mediante un colorímetro CR-400, marca Minolta y se 

llevó a las pruebas de solidez al color siguiendo el método descrito en Arroyo et al., 

(2022), las pruebas realizadas fueron las siguientes: frote en seco, cambio de pH 

(ácido y básico), lavado con jabón, lavado a altas temperaturas y luz artificial, 
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realizando tres replicas por cada prueba y midiendo el color antes y después de la 

prueba para determinar el valor del error (ΔE), de acuerdo a la ecuación no. 1. 

Finalmente se te realizó un análisis estadístico y se comparó el color obtenido del 

teñido de ambas fibras naturales, así como los resultados de las pruebas de solidez.  

∆E=√ (∆L*2+ ∆a*2 + ∆b*2) [1] 

 

III. Resultados 

En la tabla 1, se observan los colores obtenidos en las fibras de algodón y lana, se 

ve a simple vista que el color obtenido en la lana es más fuerte (63.00±1.54) que el 

obtenido en el algodón (73.59±0.88), habiendo diferencia significativa entre ambas, 

esto se demuestra con el valor de la coordenada L*, el cual va de un color más 

obscuro (o) a más claro (100). En el caso del valor de la coordenada a* no se 

observó diferencia significativa, sin embargo, en la coordenada b* si existe 

diferencia significativa, siendo más elevado el valor de b* para la lana (21.85±1.14) 

que el del algodón (19.62±0.48), para esta coordenada los valores más positivos 

son cercanos al color amarillo. 

 

Tabla no. 1. Valores de las coordenadas CIELab*, del color obtenido en las fibras 

naturales teñidas con la cáscara de cacao 

Coordenadas CIELab* 

Algodón Lana 

L* a* b* L* a* b* 

73.59±0.88a 5.55±0.39a 19.62±0.48a 63.00±1.54b 4.96±0.36a 21.85±1.14b 
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Letras iguales (a, b, c), en la fila, para cada coordenada de cada fibra, significa que 

no existe diferencia significativa entre las pruebas (P ≤ 0,05). 

 

En la tabla 2, se observa el valor de ΔE, obtenido en las pruebas de solidez del 

color. En donde se observa que a ambas fibras teñidas les afecta más la prueba de 

altas temperaturas dado que el valor del ΔE es más alto. Para el caso del algodón 

se ve más influenciado por el cambio del pH que la lana, este resultado con el del 

color obtenido, nos indica que la fibra de algodón tiene más dificultad para retener 

el color. Y por lo mismo el valor del ΔE es más alto en la prueba de altas 

temperaturas, lavado con jabón, y pH ácido y básico, que el obtenido para la fibra 

de lana y son diferentes significativamente hablando. A excepción de las pruebas 

de frote en seco y luz artificial, en donde el valor de ΔE, es mayor para la fibra de 

lana, esto tiene que ver con sus características físicas. 

 Fibra 

PRUEBA Algodón  lana 

FROTE EN SECO 0.46±0.03a 1.94±0.39b 

ALTAS TEMPERATURAS 7.29±0.39a 5.21±0.35b 

LAVADO JABÓN 2.92±0.09a 2.34±0.89b 
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LUZ ARTIFICIAL 1.37±0.74a 2.24±0.91b 

PH5 3.08±1.03a 1.53±0.21b 

PH9 3.39±0.47a 1.29±0.67b 

Letras iguales (a, b, c), en la fila, para cada fibra, significa que no existe diferencia 

significativa entre las pruebas aplicadas en cada fibra (P ≤ 0,05). 

 

IV. Conclusiones 

Se concluyó que para el teñido se deben considerar las características químicas y 

físicas de las fibras naturales, como el caso de las pruebas realizadas para el 

algodón y la lana, ya que estas tienen que ver con los valores finales obtenidos. 

También es importante corroborar que la prueba que más afecta en el caso del 

teñido de las fibras naturales con la cáscara de cacao es la prueba de solidez a altas 

temperaturas, indistintamente si es fibra de algodón o lana.  
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UN ESTUDIO DE CASO DESCRIPTIVO SOBRE LOS NIVELES DE 

RESPONSABILIDAD POR PARTE DE LOS CUIDADORES CON RESPECTO A 

CURSAR EL NIVEL DE PREESCOLAR 

 

Resumen  

Este artículo habla sobre la importancia de abordar el cumplimiento y respeto al 

derecho a la educación preescolar en México, y las estrategias utilizadas por el 

personal docente para informar y sensibilizar a la comunidad educativa de acuerdo 

con el marco legal vigente.  La obligatoriedad de la educación preescolar se da en 

el año 2002 con la reforma al artículo tercero constitucional (Decreto, 2002), sin 

embargo, la cultura, el contexto, la responsabilidad o falta de conocimiento de esta 

obligatoriedad vulnera el ejercicio del derecho a la educación viéndose afectado el 

desarrollo gradual de habilidades socioemocionales, cognitivas, motrices y digitales 

del estudiante en cada ámbito (SEP, 2017) 

 

Dar a conocer a padres, madres y/o tutores la importancia de cursar los tres grados 

de educación preescolar y que identifiquen los aprendizajes a favorecer y potenciar 

para generar una educación de excelencia en este nivel. Cabe señalar que “El 

Estado ha de garantizar el acceso a la escuela a todos los niños y jóvenes, y 

asegurar que la educación que reciban les proporcione aprendizajes y conocimientos 

significativos, relevantes y útiles para la vida, independientemente de su entorno 

socioeconómico, origen étnico o género” (SEP, Aprendizajes Clave para la 

Educación Integral, 2017).  La asistencia regular al Jardín de Niños facilita el avance 
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y la adquisición de conocimientos que les aporten herramientas para consolidar 

aprendizajes. Así mismo es un gran reto que padres de familia identifiquen “las 

habilidades de los educandos en áreas fundamentales como la comunicación, las 

matemáticas y las ciencias¨” (SEP, LA NUEVA ESCUELA MEXICANA: PRINCIPIOS 

Y ORIENTACIONES PEDAGOGICAS, 2019).  

 

Abstract 

This article discusses the importance of addressing compliance with and respect for 

the right to preschool education in Mexico, and the strategies used by teachers to 

inform and sensitize the educational community in accordance with the current legal 

framework.  Pre-school education became compulsory in 2002 with the amendment 

of the third article of the Constitution (Decreto, 2002), However, the culture, context, 

responsibility or lack of knowledge of this obligation violates the exercise of the right 

to education, affecting the gradual development of the student's socio-emotional, 

cognitive, motor and digital skills in each area (SEP, 2017) 

 

To make parents and/or guardians aware of the importance of attending the three 

grades of preschool education and to identify the learning to be favored and 

enhanced to generate an education of excellence at this level. It should be noted that 

"The State must guarantee access to school for all children and young people, and 

ensure that the education they receive provides them with meaningful, relevant and 

useful learning and knowledge for life, regardless of their socio-economic 

background, ethnicity or gender” (SEP, Aprendizajes Clave para la Educación 

Integral, 2017).  Regular attendance at the Kindergarten facilitates the advancement 

and acquisition of knowledge that provides them with tools to consolidate learning. It 

is also a great challenge for parents to identify "the skills of students in fundamental 
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areas such as communication, mathematics and science¨” (SEP, LA NUEVA 

ESCUELA MEXICANA: PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES PEDAGOGICAS, 2019).  

 

 

Palabras clave:  

Derecho, preescolar, derechos Humanos, asistencia y permanencia, 

obligatoriedad, responsabilidad. 

 

Introducción 

Desde la perspectiva docente, es indispensable que exista conocimiento e 

interiorización de las leyes y normas, por parte de las familias a cargo de la 

educación de los infantes para poder incluir en las prácticas educativas un enfoque 

basado en derechos, establecer estrategias adecuadas para brindar al alumnado y 

a la comunidad las herramientas para la comprensión vital de cursar   la educación 

preescolar. 

 

Madres, padres y/o tutores requieren un acercamiento a las leyes para que puedan 

cumplir con sus responsabilidades y obligaciones como lo marca el artículo 129 en 

el capítulo de II de la Ley General De Educación (DOF, 2019) 

 

La problemática sobre la  necesidad de informar a padres, madres de familia y/o 

tutores sobre la importancia de la educación preescolar, así como su asistencia con 

regularidad; dar a conocer el derecho a la educación, que en el artículo 57 de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) (Ley General 

de los Derechos de Niñas, 2022), menciona que niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios  

derechos y basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. 
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Así mismo en el artículo 103, apartado III, indica que es obligación de los tutores 

asegurar la educación obligatoria, participación en el proceso educativo y su 

permanencia. 

 

El marco legal le da sustento para que se busque que los agentes educativos, 

docentes, alumnado y comunidad en general participen activamente en promover y 

garantizar este derecho. 

 

Antecedentes 

En México en los últimos años, se ha dado mayor impacto en el tema de los 

derechos de las NNA, investigadores y diversos autores confirman que el tema de 

los derechos, en específico el derecho a la educación es fundamental para una 

transformación social y un reto para los proyectos nacionales en cuanto a planes y 

programas. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución, 2022), en 

su artículo tercero establece que toda persona tiene derecho a la educación, 

además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.  

Los decretos que a lo largo de los años se han realizado al presente artículo, han 

beneficiado a los educandos, pues representa una educación con enfoque en 

protección, respeto y cumplimiento a sus derechos.  

 

En décadas anteriores se mencionaba el nivel preescolar en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, como un derecho a la educación sin ser 

obligatoria, sin embargo, fue en la reforma del 2002 que se decreta la integración a 

la educación básica, mencionando su obligatoriedad (Decreto, 2002). 
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De acuerdo con el libro “Condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje en 

los preescolares de México. Una mirada desde el derecho a la educación”  (Noyola 

Cortés, y otros, 2019) menciona que para el 2009 se establece la obligatoriedad de 

cursar 3 años de preescolar como nivel educativo gratuito para todas las niñas y 

niños en territorio nacional. 

 

De igual manera se indica que hubo un incremento considerable en la matrícula en 

el ciclo escolar 2016-2017 sin embargo, la cobertura neta aun no era la suficiente. 

 

En este mismo libro el INEE menciona que los padres o tutores quienes están 

obligados a llevar a sus hijos o pupilos a escuela, no tiene el conocimiento de la 

importancia que tiene el preescolar para el desarrollo de los niños y también advierte 

que aun, cuando existen las escuelas disponibles, la asistencia al preescolar es 

baja. 

 

Se trata entonces de este punto de partida donde radica la focalización del tema 

que se está investigado, para ello es necesario mencionar que existe un marco legal 

vigente en México como lo es la Ley General de Educación (LGE) y la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), que en sus múltiples 

reformas menciona la obligatoriedad, así como las responsabilidades y obligaciones 

de padres, madres y/o tutores. 

 

Mario Alberto Benavides (Benavides Lara, 2020) indica en su artículo “la importancia 

de la obligatoriedad para exigir el derecho a la educación en México” que la 

obligatoriedad como rasgo distintivo de la educación en México tiene un carácter 

histórico que da cuenta de la evolución política y social en el país. A pesar de que 

esta característica no se desprende del origen del artículo tercero, sí está presente 
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como parte de la evolución a través de las diversas reformas a partir de la 

Constitución de 1917. 

 

Durante los cambios históricos y sociopolíticos se ha transformado la visión del 

carácter obligatorio de la educación preescolar, sin embargo, las autoridades aún 

tienen trabajo que hacer para cubrir con el aspecto de universalidad y accesibilidad. 

Pues son quienes en términos de la ley son los responsables de visibilizar y 

concientizar la importancia de cumplir con la educación preescolar.  

 

En términos de accesibilidad, se deriva un concepto que está estrechamente ligado. 

Nos referimos al ausentismo y el rezago educativo. Estos se convierten en un 

problema, y son los docentes los principales agentes quienes unen fuerzas para 

disminuirlo. Pues el Estado muestra falta de capacidad para garantizar la cobertura 

y calidad de los servicios educativos. 

 

Las estrategias utilizadas por el personal docente y directivo para abatir este 

problema y garantizar un acceso a educación con enfoque en derechos humanos y 

de calidad, consisten en trabajo directo con alumnos, información constante a la 

comunidad y actualización y formación docentes. 

 

En la tesis publicada por (Machado González, 2019) “El derecho humano a la 

educación en relación con el ausentismo en nivel preescolar” y en su artículo “el 

derecho de asistir al preescolar” (Machado González, Revista Investigación 

Academica, 2019) la autora hace un análisis completo de los conceptos de 

educación y derechos humanos, mismos que son relevantes para apoyar la 

importancia de estudiar el nivel, indica también, que la educación es un proceso 
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constante, liberador y fructífero; es un bien personal, un bien público, pero también 

un bien de toda la humanidad.  

 

La escuela, como factor importante en nuestra sociedad tiene la responsabilidad de 

formar ciudadanos con ejercicio pleno de sus derechos y obligaciones, para que 

actúen a libre elección a futuro basándose en valores y moral. 

 

Estamos de acuerdo cuando Vega Aguilar Jessica (Vega Aguilar, 2021) menciona 

en su tesis “Deberes de actuación de las autoridades educativas para enfrentar el 

rezago y exclusión educativa de menores vulnerables a la luz del derecho humano 

a la educación”  que no solo es responsabilidad del Estado garantizar este derecho, 

sino que es obligación de toda la comunidad educativa y aunque se hayan creado 

planes y programas para abatir el rezago y el ausentismo escolar, no se han creado 

mecanismos que permitan el acceso y permanencia para concluir el nivel 

obligatorio. 

 

Ortiz Alejandro (Ortíz Cirilo & Rodríguez Roa, 2020) en su artículo “De las escuelas 

de párvulos a la obligatoriedad de la educación preescolar en México” retoma 

también el contexto histórico y los cambios en las reformas para indicar la relevancia 

que tendrá el derecho a la educación en los planes y programas de la Nueva 

Escuela Mexicana. 

 

Los nuevos planes y programas son sin duda, una esperanza para la transformación 

de la perspectiva en cómo es visibilizado el nivel preescolar por parte de madres y 

padres de familia.  
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Como menciona Barba Casillas (Barba Casillas, 2019) en su artículo “la 

construcción del derecho a la educación” en las últimas décadas se ha opuesto una 

creciente demanda social por reconocer, ampliar y garantizar el derecho a la 

educación (DE) con calidad y equidad. 

 

Reiteradamente hemos mencionado que no solo se ha presentado esta demanda 

para las autoridades, sino que involucra la participación del sistema educativo y los 

agentes que participan en ella, es por ello por lo que insistimos que todo actor, 

relacionado con la educación de los educandos, debe estar formado desde una 

perspectiva basada con pleno enfoque de derechos humanos. 

 

Lo anterior lo plasma Rosa María Torres en su artículo “El derecho a la educación 

es mucho más que el acceso de niños y niñas a la escuela” (Torres, 2006) donde 

hace explícita la retórica de la participación, y hace el análisis en categorías como 

lo son la participación de los sujetos de aprendizaje, los padres de familia, los 

educadores y la ciudadanía. 

 

Márquez Jiménez Alejandro (Marquez Jimenez, 2015) en su artículo “El costo del 

derecho a la educación” refiere que el derecho a la educación y el término “calidad” 

que aparece a partir de la reforma al artículo tercero de la constitución en el año 

2013, se encuentran complementados ya que ambos coexisten y son característica 

esencial de la educación. 

 

“A mayor educación mejor calidad de vida” 

 

Discusión 
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Con todo lo mencionado anteriormente es importante destacar que, tras las 

investigaciones realizadas, los autores coinciden con respecto al tema en cuestión, 

así como lo qué se requiere para hacer cambios, también se identifican los avances 

y los hallazgos más importantes en materia en los últimos años. 

 

Diagnóstico 

Es menester identificar saberes previos de los padres de familia, sobre el desarrollo 

de habilidades básicas en estudiantes de edad preescolar. Esta información permite 

comprender por qué algunos de los padres de familia aun muestran renuencia a que 

los educandos de tres a cinco años cursen este nivel. Que de acuerdo con el artículo 

3° de la Constitución Política Mexicana (Decreto, 2002) menciona que la educación 

preescolar es obligatoria y forma parte de la educación básica.  

 

Conocer y considerar los saberes previos de padres de familia tomando en cuenta 

su contexto, permite comprender su actuar hacia una educación formal en esta 

etapa de la infancia. Debido a esto es necesario concentrar los saberes previos en 

un instrumento para dar orientación vigente y clara, sustentada nuestra Constitución 

Política Mexicana. 

 

Se aplica una serie de preguntas a familias o personas cuidadoras de los infantes, 

en las que se contempla 2 categorías, una referente a los aprendizajes o habilidades 

que consideran se desarrolla en este nivel y la otra respecto a las responsabilidades 

y/o obligaciones establecidas en la ley. 

 

De acuerdo con los resultados se enfatiza que, de estas dos categorías se derivan 

3 niveles de conocimiento; conoce, tiene idea y no sabe 

Se obtienen los siguientes resultados: 
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20%

50%

30%

¿Qué creen que aprenden 
en preescolar?

Conoce Tiene idea No sabe

 

            

 

   

 

                             

 

 

6%

9%

85%

Obligaciones 
establecidas en la ley

Conoce Tiene idea No sabe

48%

46%

6%

¿Qué hace si el infante no 
quiere asistir al preescolar?

Conoce Tiene idea No sabe

22%

35%

43%

Niveles obligatorios de la 
educación básica

Conoce Tiene idea No sabe

17%

63%

20%

Importancia de cursar la 
educación preescolar

Conoce Tiene idea No sabe



 

394 
 

 

Resultados 

El trabajo de investigación es esencial para la construcción de pensamientos y 

conocimientos y establecer las bases para continuar con la búsqueda y obtener 

herramientas que nos permitan poner en práctica y transformar sociedades. 

 

El objetivo principal es pretencioso, mientras se llega a la meta, se seguirá 

impartiendo una práctica cada vez más apegada a un enfoque de derechos 

humanos y garantizando el acceso a la educación. 

 

Conclusiones, recomendaciones, trabajos futuros 

 

“El trabajo con el derecho a la educación favorece a otros derechos de los 

niños, niñas y adolescentes” 

 

Aun cuando nuestro marco legal indica obligatoriedad de la educación preescolar la 

matrícula suele priorizar a segundo y tercer grado de este nivel, y la atención 

educativa a los menores de 4 años es aún insuficiente, lo cual evidencia que para 

este nivel educativo la disponibilidad y la accesibilidad a los servicios educativos 

aún son temas que las autoridades deben poner mayor atención para el 

cumplimiento del derecho a la educación. 

 

Es por ello que las autoridades educativas, así como docentes deben estar en 

constante actualización para incluir en sus prácticas un enfoque basado en 

Derechos Humanos cumpliendo con la responsabilidad que se tiene al ser agentes 

transformadores y además incluir a la comunidad educativa para un cabal 

cumplimiento y respeto al derecho a la educación. 
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Los reglamentos escolares carecen de claridad en sus propósitos o principios, y 

hacen hincapié en las obligaciones y prohibiciones en lugar del cumplimiento de los 

derechos humanos y los propósitos de la educación. Es por ello que los reglamentos 

escolares deben argumentarse con base al Artículo 3° Constitucional, Ley general 

de Educación y Ley general de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

Se espera también acciones concretas por parte del Estado para valer y hacer 

cumplir los derechos de los NNA, en caso de que las madres, padres o tutores no 

cumplan con llevar a sus hijos al preescolar y caigan en una supuesta omisión de 

cuidados al vulnerar su derecho a la educación y así las autoridades, como es la 

procuraduría actúen conforme a la ley. 
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RESUMEN 

En las escuelas Normales a partir del sexto semestre se comienza a elaborar el trabajo 

de titulación denominado tesis, sin embargo, debido a la falta de personal, 

prácticamente los alumnos la comienzan a llevar a cabo al iniciar el séptimo semestre 

y no precisamente desde los primeros días, por tanto, cuentan apenas con nueve 

meses para culminar su trabajo de titulación. Construir la tesis de Licenciatura en 

Educación Primaria o la Licenciatura en Educación Preescolar conlleva un proceso de 

resocialización que trastoca los conocimientos hasta entonces adquiridos, sus 

trayectorias académicas hasta entonces en calma se movilizan y modifican las 

capacidades, habilidades, actitudes, condiciones de vida y los vínculos construidos 

previamente, e incluso la afectividad. Se constató que los estudiantes adoptan sumisa 

y utilitariamente formas discursivas que detestan. Se asume en el trabajo una 

perspectiva cualitativa sin generalizaciones estadísticas. Además se trató de visibilizar 

a través de casos particulares, un fenómeno recurrente que como docente y asesor 

académico se padece en la Escuela Normal en comento. 

No se intentó reconstruir un pensamiento o una experiencia, sino más bien analizar la 

obra escrita en su estructura, su arquitectura, en su forma intrínseca y sus relaciones 

internas y sus implicaciones en las trayectorias académicas individuales. El objetivo 

general se planteó así: diagnosticar los procesos de construcción del conocimiento y 

transformación de sus trayectorias académicas de alumnos normalistas implícitas en 

la elaboración del trabajo de titulación por tesis, bien trátese conocimientos 

disciplinares implícitos en su tema de investigación, los procesos metodológicos para 
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su realización o la escritura como insumo para expresar las ideas que conforman el 

documento de tesis. 

Palabras clave: Narrativa, tesis, construcción, conocimiento, trayectoria. 

 

INTRODUCCIÓN 

 El proceso de elaboración de tesis es muy problemático y difícil. El ejercicio 

investigativo se inmiscuye en el campo de la escritura y asume que la lengua escrita 

es una actividad compleja, donde los procesos de construcción del conocimiento 

se traducen en interpretación, creación textual que involucran las carreras 

académicas de los autores. Los estudiantes ven trastocadas sus trayectorias 

académicas y entran en conflicto cuando afrontan la escritura académica como una 

experiencia angustiante, castrante y silenciadora, cuando no les está permitido 

expresar sus ideas alejadas de los cánones establecidos por la academia, 

encasilladas en un tono grave, solemne e impersonal, lleno de citas y referencias 

de escritores prominentes. 

El supuesto hipotético planteado es que en la institución predominan visiones y 

prácticas normativistas, prescriptivistas y estandarizadoras que crean matices 

potencialmente repulsivos ante las propias trayectorias académicas de cada 

estudiante. Enseguida fue posible plantear la pregunta de investigación: ¿Cómo se 

desarrollan y vinculan los procesos de construcción del conocimiento con las 

trayectorias académicas de los estudiantes normalistas, durante su elaboración de 

tesis? 

La narrativa llevada a cabo por los estudiantes normalistas no se agotó en una 

mera intencionalidad informativa, pues fueron ellos los que dicen y re-dicen cosas, 

muchas veces el mismo contenido cognitivo. Cuando se pusieron a escribir contaron 
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una forma de su objeto de estudio, pero tuvieron que hacerlo de muy distintas 

maneras conforme avanzaba la asesoría y volvían sobre el relato muchas veces, 

transfigurar un pequeño detalle, ahondar en una faceta de la historia. Lo esencial no 

estuvo en entender una serie de hechos, palabras o acontecimientos, sino más bien 

en recomponer su trayectoria académica, reorganizar al producir conocimiento, su 

experiencia de vida, hallar la posibilidad de crecimiento personal e interpersonal, 

consolidar un vínculo afectivo consigo mismo, con la Institución o con los demás 

(Balduzzi, 2017). Serge Moscovici con su teoría de las representaciones sociales 

constituyó el eje teórico para efectos de fundamentar la investigación, él mismo 

afirma que las representaciones sociales se forman a partir de las prácticas sociales 

que irrumpen en la vida diaria de algún grupo determinado, produciendo cambios 

significativos en su universo simbólico. De hecho, las representaciones surgen 

cuando la identidad de un grupo es amenazada y la comunicación se enfrenta a 

nuevas reglas de juego. (Moscovici, 2012) 

Para Moscovici (1979), una representación social es: 

“una modalidad particular de conocimiento cuya función es 

la elaboración de los comportamientos y la comunicación 

entre los individuos. Es un corpus organizado de 

conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a 

las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y 

social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana 

de intercambios, liberan los poderes de su imaginación”. 

(1979: 17-18). 

En la vida cotidiana toda actividad de un individuo enfrente de otros opera siempre 

como un performance en el que el sujeto despliega identidades diferentes según lo 

exija la situación o de acuerdo con sus intenciones específicas. Al llevar esta idea 
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a la interacción social mediada por el lenguaje, y por la escritura académica en 

particular, resulta claro que para un estudiante, o sea un aprendiz del discurso 

académico, resulta difícil y con frecuencia incómodo describir su trayectoria 

académica (o sea, desempeñar el rol de una autoridad académica) dado que el 

vestuario que se le pide usar está formado en gran parte por símbolos que más que 

seducción le provocan repulsión (Goffman, 2009). 

El concepto de representaciones sociales es crucial para entender muchas cosas 

acerca de cómo funcionan los seres humanos, y permite ver que una persona no 

es sólo un sujeto sujetado a las normas y decisiones ajenas, sino un actor o agente 

que busca elegir y decidir sobre su propia vida, al menos parcialmente en aquello 

que valora más, aprecia o desea. 

Los alumnos manifiestan al respecto que no les gusta recitar palabras ajenas:  “ni 

nos gusta fingir que pensamos lo que no pensamos”, dicen. Pero las instituciones 

educativas logran milagrosamente retorcer las leyes sociales y hacen que los 

alumnos finjan escribir y pensar académicamente (Hernández, 2017). 

 

Los estudiantes normalistas se enfrentan a un contexto complejo e inevitable en 

donde aprenden un discurso enfrentándose a una difícil lucha interna por hacer 

sonar su propia voz, especialmente en situaciones donde se les exige hablar con 

voces ajenas, que es lo típico de la escritura académica. 

 

METODOLOGÍA 

El principal referente metodológico es el análisis de contenido. La unidad de 

análisis es el texto (denominado tesis). El grueso de la población está constituido 
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por mujeres entre 21 y 24 años. 

Se presentan datos obtenidos mediante una metodología de corte cualitativo e 

interpretativo. Otro momento clave fue la transcripción de las entrevistas, se 

depuraron silencios y palabras repetidas, respetando el sentido de las respuestas. 

Posteriormente fue posible la interpretación del material empírico traducido en el 

documento denominado trabajo de tesis, 23 en total, físicamente se accedió al 

trabajo final de cada alumno, a su texto empastado mismo que utilizaron en su 

defensa del examen recepcional. 

La población de estudio se compuso por estudiantes normalistas de cuarto año, 

pertenecientes a la Licenciatura en Educación Primaria y Licenciatura en 

Educación Preescolar. 

Se eligió la entrevista semiestructurada, por ser el tipo que ofrece un grado de 

flexibilidad aceptable, a la vez que mantiene la suficiente uniformidad para alcanzar 

interpretaciones acordes con los propósitos del estudio. Se asoció con la 

expectativa de que es más probable que los sujetos entrevistados expresen sus 

puntos de vista que posibilitaran vislumbrar sus conceptos acerca de sus 

trayectorias académicas. 

Inicialmente se contó con una guía de entrevista, con preguntas agrupadas por 

temas o categorías, con base en los objetivos del estudio y la literatura del tema. 

Se eligió un lugar relativamente agradable (oficina), inclusive las calles de Bilbao, 

España o Buenos Aires, Argentina, los patios de la escuela que favorecieran un 

diálogo profundo con el entrevistado y sin ruidos que no entorpecieran la entrevista 

y la toma de notas (a veces se grabó). La actitud siempre fue receptiva y sensible, 

nunca se mostró desaprobación en los testimonios. La guía condujo de tal manera 

que el entrevistado siempre habló libre y espontáneamente, a veces se modificó el 
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orden y contenido de las preguntas acorde al proceso de la entrevista. Con 

prudencia y sin presión se invitó al entrevistado a explicar, profundizar o aclarar 

aspectos relevantes para el propósito del estudio. 

 

 

RESULTADOS 

Entre los resultados más relevantes se destaca para los estudiantes aprender a 

investigar es “analizar, razonar y comprender”, “la apropiación de experiencias 

vividas y enseñadas por otras personas”, “adquisición de habilidades”, lo cual ya 

les confronta con lo hasta entonces había sido o habían entendido sus carreras 

académicas. Se posicionan de vocación (entendida como parte de su trayectoria 

académica) exigiendo “Que dejen pensar, leer para ser creativos, decir lo que 

entendiste de acuerdo a tus palabras, pensar y desarrollar otras nuevas ideas”. 

Solicitan que mejor los tutores den tips para realizar su tesis que no les quite tiempo 

de razón de ser docente. Las actitudes de los profesores que favorecen sus 

procesos de construcción de conocimiento son “mostrar apertura” “mostrar interés”, 

la sencillez y el interés que demuestren por la disciplina que enseñan y por los 

propios estudiantes. 

Los resultados señalan que las mejores actitudes encontradas fueron: para 

investigar no es necesario ser “superdotado” (83,3%), piensan implicarse en el 

futuro en un trabajo de investigación (80,4%), no solo necesitan formarse en 

investigación los estudiantes o profesionales que van a investigar (73,6%), 

consideran la investigación una actividad más del estudiante (73,4%), amplian en 

el futuro sus conocimientos (76,4%) y “Me agrada la actividad de investigar” 

(72,5%). 
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CONCLUSIONES 

La mayor parte de los estudiantes recurrió a fuentes documentales y al trabajo de las 

entrevistas como principales recursos para el desarrollo de sus proyectos. En 

algunos casos, el trabajo se basó en una encuesta a padres de familia, docentes o 

alumnos. La búsqueda de información requirió de constancia e intuición para saber 

qué buscar y dónde hacerlo. Algunos apenas vislumbraron la necesidad de ser 

usuarios constantes de las bibliotecas públicas. Algunos participantes destacan el 

peso de la iniciativa personal como actitud necesaria para localizar las fuentes de 

información pertinentes, utilizar repositorios y aprovechar los recursos que ofrecen 

algunas instituciones. 

Se identificó que los estudiantes se interesan por la investigación cuando el 

profesor provoca su deseo por investigar y por aprender a investigar, cuando el 

profesor evidencia desde su experiencia, el papel que cumple la investigación en 

su quehacer profesional, permitiéndole al estudiante identificar la pertinencia y 

aplicabilidad de la investigación en los posibles escenarios de su práctica 

profesional. 

Los alumnos involucrados conciben a la investigación se concibe desde un carácter 

técnico. Por lo tanto, la materia Herramientas Básicas para la Investigación 

Educativa es considerada por estudiantes y profesores como un curso en el plan 

curricular, y no como una posibilidad de reflexión teórica y epistemológica sobre el 

objeto de la disciplina y sobre la construcción de la tesis o acerca de las diferentes 

situaciones de cuidado científico que se presentan a través del plan de estudios en 

cada una de las áreas de conocimiento correspondiente. 

Los alumnos cuyos trabajos se revisaron, coinciden en señalar como contrapeso al 

trabajo en solitario, es indispensable el acompañamiento que los asesores de tesis 
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brindan (no se les preguntó si cumplieron o no los asesores) en cada proceso de 

avance. La actividad colectiva es una manera de estar al día y refrescar la mirada 

propia, compartir las fortalezas y descubrir las debilidades; de recibir 

retroalimentación para resolver vacíos de información, fortalecer argumentos y 

visualizar elementos no considerados. Faltó ofrecer espacios académicos que 

dieran más soporte a las necesidades específicas que los estudiantes tienen en 

diferentes momentos del proceso. 

La tesis, creen los estudiantes, es una manera de contribuir a su proceso de 

formación como futuros docentes. Rechazan al estilo APA, lo ven engorroso, sin 

utilidad, les tiene sin el menor cuidado utilizar un sistema de citación y referenciación 

convencional. No lo ven nunca como un rasgo de identidad deseable, por lo que 

nunca lo adoptan: “que alguien más lo haga”. Simplemente se fusilan textos mediante 

la paráfrasis y creen que ya es muy de ellos y ellas, lo hacen en mucho a fortiori. 

Inclusive a la hora de la corrección y/o retroalimentación, ahí frente al asesor y al 

momento borraban, eliminaban, cambiaban o simplemente decían: “Ah, aquí va la 

cita, es que si la tengo, pero no lo hice”, sin el menor dejo de responsabilidad ética y 

académica de tenerlo siempre presente. Aquí se nota el arraigo de sus costumbres 

previas a la hora de hacer una tesis. 

Existe un rechazo a la investigación como práctica social. No fue raro saber que los 

estudiantes nunca se imaginaron llevar a cabo un proceso de investigación científica 

que les cambiara la vida. Por lo mismo, veían como un sinsentido tratar de dar a su 

tesis una estructura propia de un texto académico (introducción, métodos, resultados 

analíticos, discusión). En sus trayectorias previas no les había exigido tanto rigor, 

dicen. 

Los alumnos cargaron con una fuerte sensación de pérdida de imagen y voz (“esto 

no es lo que yo quiero decir, no soy yo, pero voy a ponerlo lo que me digan que 
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ponga”). En conjunto, la experiencia de escribir la tesis fue como un proceso de 

anulación de su verdadero yo. Muy a su pesar, terminan concediendo todo lo que 

dice el asesor, de lo contrario, no se podrían titular, con lo que se concluye, 

finalmente que están desvinculados los procesos de construcción del conocimiento 

de sus trayectorias académicas, las viven y practican como dos entes independientes 

y autónomos. 

En primer lugar, es reconocer que las oportunidades y demandas para escribir son 

diversas a lo largo de la licenciatura. Se ganará mucho si un porcentaje significativo 

de todas las ocasiones que los alumnos tienen que escribir algo se les permitiera y 

animara a utilizar géneros y modos diversos de representación de conocimiento, 

tanto escritos como multimodales, incluidos la narrativa, poesía, reportajes, 

crónicas, entrevistas, infografías, piezas autobiográficas, textos híbridos, y 

expresiones multimodales, tales como videos, teatro, performance, historias 

digitales, entre otras formas. 

En segundo lugar, cuando la escritura deba adoptar un género académico 

convencional, como la tesis, es imprescindible que la institución educativa en 

cuestión comience a expandir sus concepciones sobre lo que es un texto académico. 

Si algo podría caracterizar los textos es la presencia de un fuerte sentido de 

intervención en el mundo; es decir, de una escritura con voz y personalidad propias, 

con intensidad intelectual y emocional, con claridad conceptual y a menudo con giros 

narrativos y poéticos. Si eso no fuera suficiente para convencer de que la escritura y 

el discurso académicos no tienen por qué someterse a patrones rígidos e 

impersonales, basta decir que en todos los casos ha de tratarse de obras publicables 

en medios académicos arbitrados y reconocidos. 

Por una obligación ética, nos vemos en la necesidad de plantear algunas sencillas 

estrategias, que debido a lo descubierto ahora señalamos: Se requiere pensar en la 
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audiencia cuando se escribe, hay que planificar el texto, detenerse y releerlo o 

revisarlo y rehacerlo de nuevo, hasta desarrollar un comportamiento de un buen 

autor que les permita elaborar con altos estándares de calidad académica su trabajo 

de titulación. 

El texto de la tesis se puede producir, aun con las propias limitaciones de cada 

persona, pero siempre hay que intentar sustituir o evitar aquellos puntos que se 

desconozcan. Se puede evitar la palabra de la cual no se sabe la ortografía o se 

puede buscar circunloquios y perífrasis que sustituyan el término específico que no 

se recuerda. De la misma manera, se puede prescindir de los datos que se han 

olvidado y de los ejemplos que no se encuentren; se puede elaborar la tesis con las 

ideas que se tengan, aunque sean escasas, fragmentarias o poco desarrolladas. 

En tal caso, la tesis, es coherente y acabada, pero está clara que no será tan buena, 

tan precisa de lenguaje, ni tan rica de ideas como el que se hubiera podido escribir 

en el caso de disponer de todos los conocimientos que faltaban. 

Se pueden utilizar estrategias mnemotécnicas como pensar en las palabras que se 

parecen a la que se busca, recordar la situación en que se aprendió, otras palabras 

del mismo campo semántico. Buscar índices de libros. Además, se requiere 

desarrollar procesos cognitivos. 

Los procesos cognitivos están determinados por la forma como los lectores se 

relacionan con los textos. Se trata de buscar, seleccionar y reunir información. Se 

requiere que los alumnos no confundan antecedentes con justificación, 

planteamiento del problema con pregunta de investigación, marco teórico con 

marco de cualquier otro tipo, así como demostrar y entender la coherencia. 

Interpretar hace referencia al proceso de darle sentido a algo que no está 

completamente referido, para lo cual el lector identifica las suposiciones o 

implicaciones que subyacen en una parte o en todo el texto, se trató de formarles en 
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procesos hermenéuticos, pero aún resta mucho camino por recorrer. 

Los caminos por andar quedan abiertos, sobre todo el reto de convertir a nuestros 

estudiantes en escritores estratégicos para que contemplen a la audiencia, 

planifiquen y organicen su producción coherentemente y de forma reflexiva; 

capaces de revisar de manera minuciosa con la finalidad de conseguir su tesis 

adecuada a la situación comunicativa en la que el texto se inscribe. 

Así que, continuar con la asesoría de trabajos de tesis es prioridad para arribar a 

los niveles de desempeño deseables, es decir, acceder y recuperar/integrar e 

interpretar y reflexionar/evaluar. Se recomienda tomar en cuenta, tanto por parte de 

alumnos como de asesores, los niveles de conocimiento previos en relación a la 

escritura vinculada con la temática sobre la que se dispone a escribir, sus 

conocimientos sobre tipología textual, sus representaciones posibles sobre la 

audiencia o aspectos vinculados con el contexto de producción, esto es, el tema y 

sus intenciones de escribir una tesis. 

El ser humano, privado de su capacidad narrativa, quedaría despojado en buena 

medida de su capacidad de compartir intereses académicos, deseos de producción, 

experiencias, sin las cuales no puede estimular el despliegue de sus 

potencialidades antropológica. Salvaguardar y potenciar esa capacidad implica 

favorecer no solo una genérica mejora del ser humano, sino sobre todo su formación 

específicamente humana y personal: la unicidad del crecimiento se revela en virtud 

de la unicidad de las narrativas que adquieren forma durante la relación educativa. 

La tesis comprende la comunicación de los hallazgos de la investigación en un texto 

académico con argumentos lógicos y reflexiones creativas que ahondan en la 

explicación, descripción o interpretación del fenómeno estudiado… en otras 

palabras es el corolario del proceso de investigación que realizaron los estudiantes 

normalistas; es como un proceso de enculturación disciplinar que se desarrolla a 
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través de las relaciones entre los miembros de la comunidad y los novatos; esto no 

quiere decir que en todos los casos la tesis sea el único tipo de documento 

académico para comunicar los resultados de una investigación, ni el único medio 

para introducirse en la investigación. 

La experiencia de los alumnos estudiados está enmarcada por las formas de 

organización y valoración propias de cada disciplina (Bourdieu y Gros, citados por 

Hernández, 2017), así como por las prácticas y tradiciones cognitivas y culturales 

de los profesores asesores y en esa medida lo transmiten. La iniciación en el campo 

de la investigación, sobre todo en el espacio normalista es un proceso, que en 

cuanto narrativa genera entre los estudiantes la sensación de sentirse perdidos, e 

incluso abandonados y frustrados, porque los resultados no siempre se advierten 

con claridad. Pero también es cierto que hay momentos de goce y disfrute. 

La experiencia de la narrativa conlleva un proceso de autodescubrimiento de las 

propias debilidades y fortalezas como de las posibilidades de alcanzar un objetivo 

con disciplina y trabajo sistemático. En ese recorrido, adentrarse en las prácticas 

de narrativa permiten avanzar en el reconocimiento de uno mismo como un autor 

en el campo. Los alumnos destacan los sentimientos de satisfacción, pero también 

de ansiedad que genera el desarrollo de la tarea que llega a tornarse compleja y es 

saber reconocer los momentos de saturación, saber generar equilibrios entre las 

diversas etapas del trabajo y facetas de la vida, aprender a buscar los apoyos 

necesarios, saber reconocer que la tesis es un trabajo académicos que necesita 

nutrirse de variadas fuentes de inspiración. 

Aprender a investigar les significó poner a prueba las habilidades, conocimientos y 

actitudes que suponían tener; es una actividad exigente que pone en evidencia el 

lado humano del trabajo científico, que enseña que los resultados más acabados 

no se obtienen en el primer intento, sino a través de la implicación y el compromiso 
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constante que cada quien asume en su propio trabajo. Los estudiantes valoran el 

esfuerzo institucional a propósito de los trabajos de tesis, porque la institución confió 

en sus temas y trabajos de investigación. De nuestra parte, solamente se ha querido 

asumir como propio el credo de Gay Talese: “Decir la verdad sin ofender”. Hay que 

enseñar a escribir no sólo para describir una identidad y una personalidad 

preexistentes, sino para crearla y recrearla en el proceso de enunciarla. 
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Resumen 

El propósito de la investigación fue determinar la relación entre el tacto pedagógico 

y la salud mental en condiciones de pandemia por COVID-19, en estudiantes 

universitarios de Lima y Bucaramanga. El enfoque utilizado fue el cuantitativo, el 

tipo de investigación aplicada, con un diseño descriptivo correlacional. La muestra 

de estudio estuvo conformada por 170 estudiantes universitarios de ambos sexos, 

entre 18 y 25 años a quienes se les aplicó dos pruebas elaboradas por los 

investigadores para medir tacto pedagógico y salud mental, las mismas que fueron 

sometidas a procesos de validez y confiabilidad. Los resultados encontrados 

prueban la existencia de relaciones significativas entre las variables y, entre los 

subdimensiones de tacto pedagógico y la salud mental, lo que permite suponer la 

importancia que tiene la sensibilidad pedagógica, expresada a través del afecto, la 

empatía, el reconocimiento del otro, entre otros aspectos propios de una relación 

empática en el aula, en la percepción positiva de la salud mental de los estudiantes. 

Palabras clave: tacto pedagógico, salud mental, pandemia COVID-19, pedagogía 

del afecto. 

 

Abstract 

The purpose of the research was to determine the relationship between pedagogical 

touch and mental health under COVID-19 pandemic conditions, in university 

students from Lima and Bucaramanga. The approach used was quantitative, the 

type of applied research, with a descriptive correlational design. The study sample 

was made up of 170 university students of both sexes, between 18 and 25 years old, 

to whom two tests developed by the researchers were applied to measure 

pedagogical tact and mental health, which were subjected to validity and reliability 

processes. The results found prove the existence of significant relationships 

between the variables and, between the subdimensions of pedagogical tact and 

mental health, which allows us to assume the importance of pedagogical sensitivity, 

expressed through affection, empathy, recognition of the other. , among other 

aspects of an empathetic relationship in the classroom, in the positive perception of 

students' mental health. 

Keywords: pedagogical tact, mental health, COVID 19 pandemic, pedagogy of 

affection. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las condiciones de pandemia que aún se sigue experimentando en Perú y el 

mundo, han afectado al sector educativo. Estos efectos se han sentido al cambiar 

la modalidad de estudio presencial a la virtual. Aprender el uso de tecnología virtual 

para diseñar, aplicar y evaluar los aprendizajes fue y sigue siendo un gran reto para 

docentes y estudiantes de las universidades a nivel mundial, debido a que no 

estaban preparados, ni habían tenido experiencias sustanciales en estos 

menesteres virtuales (UNESCO- l IESALC, 2020).  

Sin embargo, las universidades adoptaron rápidamente el nuevo modelo educativo 

y no dejaron de impartir educación a los estudiantes, quienes también tuvieron que 

adaptarse rápidamente a los nuevos requerimientos educativos. En este contexto, 

es importante evaluar el desempeño de los docentes. Conocer y comprender el 

manejo del acto pedagógico de los docentes en las aulas virtuales es de sumo 

interés, ya que su actuar no solo influye en los aprendizajes disciplinares, sino 

también es muy posible que afecte la salud psicológica o mental de los estudiantes.  

Una manera de conocer la actuación del docente en el aula es lo que Van Manen 

(1998) llama “tacto en la enseñanza” o “sensibilidad pedagógica”, momento 

pedagógico donde se espera la orientación del docente, el cual debe mostrar su 

capacidad de comprensión de la situación y proporcionar confianza tranquilidad y 

afecto a los estudiantes; sobre todo, en esta época de mucha incertidumbre 

respecto a la salud, al trabajo y a la economía. 

Casualmente, antes de la pandemia por COVID-19, las ciencias de la educación 

generaron interés en los profesores por dominar estrategias educativas centradas 

en lo afectivo, con el fin de que a través de ellas desarrollaran una enseñanza 

satisfactoria y motivadora para sus estudiantes. Entre esas estrategias, según 

Diestra et al. (2020), se encuentran la paciencia, la tolerancia y la empatía, las 

cuales permiten a los docentes, no solo acercarse a sus estudiantes, sino 

comprender la realidad que viven, a fin de poder brindarles herramientas que les 

permitan continuar su propio proceso de aprendizaje.   

Entre las propuestas educativas que se centran en lo afectivo, teniendo como eje la 

formación del carácter, se encuentra el tacto pedagógico, que se considera como 
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una “propuesta de enseñanza ética que toma en cuenta los sentimientos y afectos 

tanto de los docentes como de los alumnos” (Ibarra, 2016, p. 17). 

La actuación del profesor en el aula puede modelar tanto el pensamiento, la 

percepción y las imágenes de las vivencias que experimentan los estudiantes 

universitarios, como también afectar su mundo emocional. La mente internaliza 

estas experiencias y va construyendo un mundo propio, único en cada estudiante. 

Este mundo mental y emocional que cada estudiante va construyendo con sus 

experiencias educativas va conformando también lo que se denomina “salud 

mental”. La salud mental puede estar sana o verse afectada por diversos factores 

de manera negativa, hasta puede llegar a ser patológica y más aún en las 

condiciones de pandemia por COVID-19 que se continúan viviendo. 

En cuanto a investigaciones sobre tacto pedagógico, seguidamente se describen 

algunas de ellas. Arteaga et al. (2018) efectuaron una investigación hermenéutica, 

con siete docentes y 24 estudiantes de transición, de tres instituciones educativas, 

ubicadas en el departamento de Córdoba (Colombia), con el fin de “comprender la 

relación existente entre el tacto pedagógico del maestro de preescolar con el 

desarrollo socio-afectivo de los niños” (p. 38). Las investigadoras encontraron que 

las manifestaciones de tacto pedagógico de los profesores participantes están 

centradas en el afecto que expresan a sus estudiantes, lo que crea un sentimiento 

de empatía que direcciona la relación profesor-estudiante, creando un ambiente 

cómodo. También hallaron que el docente “mantiene la motivación de los 

estudiantes, por medio de actuaciones y diversas estrategias mediadas por el 

componente socio-afectivo y la formación de la personalidad” (p. 47). 

Sipman et al. (2021) realizaron una investigación cualitativa con el objetivo de 

comprender el papel de la intuición en el tacto pedagógico, para ello trabajó con 55 

profesores de primaria, 18 hombres y 37 mujeres, con edades entre los 21 y 63 

años. Para obtener la información requerida, utilizó grupos de discusión. Uno de sus 

principales hallazgos fue que los profesores participantes reconocen la importancia 

de la intuición al momento de actuar cuando se presentan situaciones complejas en 

el aula. Asimismo, sostuvieron que los cambios sociales han valorado el uso de la 

intuición en el tacto pedagógico de los docentes. Entre las conclusiones del estudio 

se resalta que los profesores consideran la intuición como una dimensión del tacto 

pedagógico, y consideran que ella ayuda a los profesores a relacionarse más 

fácilmente con los estudiantes, a detectar sus necesidades y a prevenir conflictos. 
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En relación con la salud mental, cabe destacar algunas investigaciones como la de 

Wang y Zhao (2020), que se centró en medir el impacto del COVID-19 en la 

ansiedad de los estudiantes universitarios. Trabajaron con una muestra de 3611 

estudiantes de China, a quienes aplicaron la escala de Zung. Al comparar los datos 

que mostraron los estudiantes universitarios con los de la población general, 

encontraron que el COVID-19 generó en los universitarios un impacto psicológico 

negativo expresado en un mayor índice de ansiedad que el resto de la población 

china. También detectaron niveles de ansiedad mayores en las mujeres y, a mayor 

carga académica, mayor fue el índice de ansiedad. 

Cobo et al. (2020), a partir de un análisis documental respecto a la salud mental de 

los estudiantes universitarios durante la pandemia, reflexionaron sobre los aportes 

de las universidades desde el marco de la Responsabilidad Social para mitigar sus 

efectos, bajo la consideración de que una universidad socialmente responsable es 

una institución que tiene la obligación y la capacidad de responder ante la sociedad 

por sus acciones, omisiones e impactos” (p. 281). Después de analizar los 

documentos, reportaron un aumento de síntomas de depresión, ansiedad, estrés 

postraumático, ideación suicida y problemas de sueño en estudiantes universitarios. 

Barbosa-Camacho et al (2021), realizaron una investigación con el objetivo de 

identificar la preferencia de estudiantes de universidades mexicanas de pre y 

postgrado por la modalidad de clase (presencial o en línea) y, explorar sí la 

presencia de trastornos de salud mental, como depresión o ansiedad relacionados 

con la pandemia del COVID-19 alteró su percepción sobre su rendimiento 

académico. Entre los resultados encontrados se resalta que el 95,2% de la muestra 

prefiere las clases presenciales y el 80,8% considera que su rendimiento académico 

bajó. En cuanto a la salud mental evidenciaron que a más del 80% de la muestra el 

COVID-19 les generó ansiedad y depresión, siendo más frecuentes en los test las 

puntuaciones graves que las leves. El análisis de estos resultados les permitió 

concluir que está situación de salud mental afecta negativamente las calificaciones 

y por ende el rendimiento académico de los estudiantes. 

Desde antes de la pandemia, las organizaciones globales que se encargan de la 

salud física y mental han estado preocupadas por la salud mental de las poblaciones 

de América y del Caribe (OPS, 2014). Actualmente, en este contexto de pandemia 

que aún sigue latente, tal preocupación sigue vigente y exige mayor atención de los 

estados miembros de la OPS o de la OMS. Según la OPS (2021), la pandemia por 

COVID-19 ha afectado la salud mental de las personas y ha causado la aparición 
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de nuevos casos, e incluso se menciona que se ha descuidado la atención y 

tratamiento de los pacientes con larga historia en este tipo de afecciones. En este 

contexto, es importante tener información objetiva sobre las condiciones en que se 

encuentra la salud mental de los estudiantes universitarios al afrontar sus cursos en 

la modalidad virtual que exige de los profesores aplicar diversas formas de diseñar 

y conducir las clases y de evaluar los aprendizajes.  

Lo mencionado motivó este estudio, con el objetivo de conocer las relaciones entre 

el tacto pedagógico y la salud mental de los estudiantes universitarios de Lima y 

Bucaramanga en condiciones de pandemia por COVID-19, y de esta manera 

responder la pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación entre el tacto 

pedagógico y la salud mental en condiciones de pandemia por COVID-19, en 

estudiantes universitarios de Lima y Bucaramanga, 2022? 

 

 

II. METODOLOGÍA  

El estudio fue cuantitativo, de tipo aplicado, con un diseño descriptivo correlacional, 

ya que se trató de encontrar correlaciones positivas entre las variables: tacto 

pedagógico y salud mental en condiciones de pandemia por COVID-19. 

La muestra estuvo conformada por 170 estudiantes universitarios, de ambos sexos, 

cuyas edades comprendían entre 18 a 25 años, a quienes se les invitó a participar 

por medios virtuales. El muestreo fue por conveniencia, a medida que fueron 

aceptando su participación, hasta llegar a un tamaño de muestra de 83 estudiantes 

procedentes de Bucaramanga-Colombia y 87 procedentes de Lima-Perú. A los 

estudiantes que aceptaron se les envió, por medio del formato Google, los 

instrumentos de medición de las variables.  

Para recoger la información se construyeron dos pruebas: un cuestionario tipo Likert 

para medir la variable tacto pedagógico, compuesto por 26 reactivos, que midieron 

tres dimensiones: afecto, valores y sensibilidad pedagógica. La validez interna de 

este cuestionario se obtuvo con la información de una muestra piloto de 15 

estudiantes. Así, el resultado de la correlación de Pearson ítem-test permitió concluir 

que existe validez interna. Del mismo modo, para obtener el nivel de confiabilidad 

de este cuestionario se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach que arrojo un valor de 

0.912. La prueba de salud mental, se elaboró bajo el formato Likert, consta de 22 

reactivos, que miden dos dimensiones, intrínseca y extrínseca. Estas dimensiones 

se encuentran dividas en subdimensiones, la intrínseca está conformada por: 
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autodominio, orientación de crecimiento y tolerancia a la incertidumbre, por su parte 

la extrínseca está constituida por: autoestima, dominio del entorno, orientación a la 

realidad y tratamiento individualizado al estrés. Para la validez interna de este 

instrumento se utilizó el mismo procedimiento de la prueba tacto pedagógico y se 

corroboró que sí existe validez interna. La confiabilidad de esta prueba siguió el 

mismo camino que la prueba anterior, se obtuvo un valor de Alfa de Cronbach de 

0.862. 

 

 

III. RESULTADOS 

En lo referente a la prueba de tacto pedagógico, se encontró que el 

86% de los participantes refirió que el tacto pedagógico que recibieron por 

parte de los docentes siempre fue el adecuado; el 14% manifestó que el 

tacto pedagógico que recibieron algunas veces fue el adecuado. Respecto 

a los datos de frecuencia en las tres dimensiones de la prueba, que se 

recogen en la tabla 1, muestra que en la dimensión sensibilidad pedagógica, 

la opción siempre, fue la que obtuvo mayor frecuencia. 

 

Tabla 1 

Frecuencia en las dimensiones de la prueba tacto pedagógico. 

PRUEBA DIMENSIONES 
FRECUENCIA 

Algunas veces Siempre 

TACTO PEDAGÓGICO 

Afecto 38 132 

Valores 36 134 

Sensibilidad pedagógica 24 146 

 

En cuanto a salud mental, el 74% manifestó que siempre fue estable 

y, el 26% expresó que su salud mental algunas veces fue estable. 

 

En lo correspondiente a la relación entre tacto pedagógico y los 
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subdimensiones de la prueba de salud mental, los resultados obtenidos se 

presentan en la tabla 2. En ella se evidencia que las relaciones más altas 

fueron en el subdimensión de autodominio con una r .641. En cuanto a la 

dimensión extrínseca, la relación más alta se presentó en el subdimensión 

dominio del entorno con una r .674. 

 

 

 

Tabla 2 

Correlaciones entre tacto pedagógico y los subdimensiones de salud mental 

TACTO 

PEDAGÓGICO 

SALUD MENTAL 

DIMENSIONES SUBDIMENSIONES  r 

Intrínseca 

Autodominio .641 

Orientación de 

crecimiento 

.437 

Tolerancia a la 

incertidumbre 

.497 

Extrínseca 

Autoestima .512 

Dominio del entorno .674 

Orientación de la realidad .562 

 

Respecto a la relación entre las dos variables, tacto pedagógico y 

salud mental, los resultados, que se presentan en la tabla 3, arrojaron una r 

de .709, lo que evidencia la existencia de una correlación positiva entre las 

dos variables. 
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Tabla 3   

Correlación entre tacto pedagógico y salud mental 

                  PRUEBAS Tacto pedagógico Salud mental 

Tacto pedagógico 

Correlación de 

Pearson 
1 .709 

Sig. (bilateral)  .001 

N 170 170 

Salud mental 

Correlación de 

Pearson 
.709 1 

Sig. (bilateral) .001  

N 170 170 

 
 

 

IV. DISCUSIÓN 

Los resultados indican que los estudiantes tienen una opinión favorable sobre la 

actividad pedagógica realizada por sus docentes y la relación que se estableció 

entre ellos durante la pandemia. Es posible que los profesores, en su accionar 

docente, hayan desarrollado lo que Arteaga et al. (2018) consideran 

manifestaciones del tacto pedagógico, creando un entorno didáctico adecuado que 

posibilitó la transferencia de afecto profesor-estudiante. El 86% de los estudiantes 

encuestados dijeron que sus profesores siempre se esforzaron por ser sensibles a 

sus necesidades, incluso durante la pandemia. Esto según Rodríguez et al (2020), 

les permitió lograr una mejor relación empática con sus estudiantes. Estos 

resultados concuerdan con la apreciación de la dimensión afecto, en la escala de 

tacto pedagógico, la cual también es alta por parte de los estudiantes, ya que el 

78% considera que las manifestaciones de esa naturaleza, expresadas a través de 

cuidado, preocupación y cariño, son adecuadas. Sobre este particular, Godoy y 

Campoverde (2016, p. 221) indican que una afectividad bien desarrollada "orienta 
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el comportamiento de la persona frente a sí misma y frente a los otros", es decir, 

posibilita el avance de la empatía, lo que se evidencia en la alta valoración de la 

sensibilidad pedagógica. Los resultados arrojados en la prueba de tacto 

pedagógico, se encuentra en sintonía con lo que encontraron Alcántara y Holguín 

(2018), que les permitió dar cuenta que una educación fundada en la sensibilidad 

pedagógica incrementa los índices de convivencia democrática, y hace que los 

estudiantes se conciban como partícipes de su desarrollo, no solo cognitivo, sino 

emocional. 

Respecto a la salud mental, los resultados muestran que la mayoría de participantes 

(74%) mostró un estado de salud mental estable en las dos dimensiones (intrínseca 

y extrínseca), lo cual difiere con lo encontrado por la mayoría de los estudios 

realizados, que informan dificultades en la salud mental, con incrementos en los 

niveles de ansiedad, depresión y estrés. No obstante, sí se encontró coincidencias 

con los hallazgos de Piguaycho (2021) y Yarlequé et al. (2020), quienes reportaron 

predominancia en los puntajes relacionados con salud mental positiva. 

El que la mayoría de los estudiantes presenten puntajes que muestran indicadores 

positivos en su salud mental, si bien no concuerdan con la mayoría de 

investigaciones, la respuesta a esta diferencia parece corresponder al momento que 

se realizaron las investigaciones, la investigación que se está analizando se realizó 

cuando la vacuna estaba a disposición de la población y cuando cambiaron las 

políticas de distanciamiento. En relación con este último punto, Benedetti et al. 

(2022), considerando investigaciones previas, afirman que los niveles elevados de 

ansiedad y depresión, reportados antes de la vacunación, se asociaron con el 

autoaislamiento, y que esta era mayor en personas entre 18 y 30 años, rango de 

edad en las que se encuentra gran parte de la población universitaria del presente 

estudio. En cuanto a los efectos de la vacunación en la salud mental, Benedetti et 

al. (2022), encontraron que la vacunación es un factor importante en la menor 

autopercepción de sentimientos depresivos, y que dicha disminución se encuentra 

asociada con la edad, ya que esta es menor en el rango de 18 a 50 años. Los efectos 

positivos de la vacunación también fueron mencionados por Pérez-Arce et al. 

(2021), quienes indicaron que recibir la vacuna se asoció con una disminución de 

estar levemente deprimido. Los estudios de Pérez-Arce et al. (2021) y Benedetti et 

al. (2022) muestran que la salud mental de los estudiantes universitarios mejora 

cuando regresan a clases presenciales. Este estudio se realizó con más de nueve 

mil estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Con base a los resultados de las 
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investigaciones de Pérez-Arce et al. (2021), Benedetti et al. (2022) y Miranda (2022), 

se puede afirmar, que la autopercepción positiva en su salud mental, por parte de 

los participantes en esta investigación, son, en la mayoría de los casos, producto de 

la vacunación y de la eliminación de las medidas de cuarentena. 

En lo referente a la relación tacto pedagógico y salud mental de los estudiantes, los 

resultados muestran la existencia de una correlación positiva entre estas dos 

variables, lo que permite suponer que una enseñanza que, sin ir en detrimento de 

lo cognitivo, le otorgue valor a lo afectivo, juega un papel importante en el salud 

mental y bienestar psicológico de los estudiantes, afirmación que concuerda con lo 

expresado por la profesora universitaria Helena Marulanda, en una entrevista para 

la revista Semana (2022, párr. 4), en la que  habla sobre la importancia que tiene la 

labor docente en la salud mental de sus estudiantes: 

los docentes tienen una labor muy relevante en la formación integral de 

nuestros    escolares, de modo que más allá de enseñar disciplinas 

particulares, son agentes de cambio que contribuyen a desarrollar 

habilidades cognitivas, emocionales y sociales esenciales para interactuar 

con otros, trabajar cooperativamente, desarrollar una adecuada autoestima y 

autoconcepto, comunicar las ideas con asertividad y respeto. 

Los hallazgos de la presente investigación concuerdan con los de Coridi (2014), 

quien encontró que la existencia de una buena relación en el aula, va más allá de 

los logros académicos, ya que también incide en el crecimiento personal de los 

estudiantes. También concuerda con la afirmación de Ibarra (2016), quien 

manifiesta que crear un buen clima en el aula, tiene implicaciones positivas en la 

salud mental de los estudiantes. 

De otro lado, se probó que entre las variables tacto pedagógico y la salud mental 

existe una relación positiva. Es decir, cuando la actividad docente prioriza los 

aspectos relacionados al respeto, la confianza, el cariño y el  bienestar del 

estudiante, entonces, la salud mental de los estudiantes no se altera, sino queda 

bien resguardada. A mayor tacto pedagógico que caracterice la clase del docente, 

mayor cuidado y promoción de la salud mental de los estudiantes se manifestará. 

Estos resultados concuerdan con el estudio de Arteaga et al. (2018) quienes 

encontraron que las manifestaciones del tacto pedagógico que exteriorizan los 

docentes de primera infancia, como el afecto que expresan a sus estudiantes y con 

el lazo de empatía en la interacción enseñanza aprendizaje generan  un ambiente 

de comodidad y tranquilidad para aprender en los estudiantes. En este sentido, los 
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autores sostienen que el docente debe promover y diseñar un entorno didáctico 

adecuado, que le permita una actuación con recursos pedagógicos que faciliten 

transferir afectos a sus estudiantes para tener como resultado la formación integral 

del niño. Del mismo modo, el resultado obtenido permite sostener que un adecuado 

manejo de las emociones y actividades acompañadas de sentimientos y valores 

positivos mantienen y conservan una salud mental deseable en el proceso 

enseñanza aprendizaje. No obstante Cobo et al. (2020) reportaron incrementos en 

síntomas de depresión, ansiedad, estrés postraumático, ideación suicida y 

problemas de sueño. Pero, que las acciones que puedan realizar las universidades 

en beneficio de la salud mental de sus estudiantes durante y postpandemia podrían 

prevenir los efectos psicológicos de la COVID-19 y beneficiar el desarrollo de la 

sociedad, una posible acción sería el poner en práctica la conducción del proceso 

enseñanza aprendizaje bajo el enfoque del tacto pedagógico. 

Este estudio también se enfocó en las dimensiones de la salud mental, conocer la 

manera en que se asociaron con la variable tacto pedagógico fue de especial 

interés. Las dimensiones de la variable salud mental fueron dos: 1) intrínsecas, 

cuyos indicadores o subdimensiones fueron: autodominio, orientación del 

crecimiento, tolerancia a la incertidumbre y autoestima y, 2) extrínsecas, compuesta 

por los siguientes indicadores o subdimensiones: dominio del entorno, orientación 

a la realidad y tratamiento individualizado del estrés.  

Respecto a los indicadores de la dimensión intrínseca y el tacto pedagógico se 

encontró relación significativa y positiva moderada, es decir, las actividades 

docentes que caracterizan al tacto pedagógico se asocian con un mayor 

autodominio, orientación del crecimiento, tolerancia a la incertidumbre y la 

autoestima de los estudiantes. Al parecer los estudiantes evaluados poseen criterios 

propios para tomar decisiones y manifiestan seguridad en torno a lo que desean y 

manifiestan sus valores propios; del mismo modo, manifiestan que estudian para 

desarrollarse, progresar y asegurar un mejor futuro para su familia, desean 

autorrealizarse permanentemente. Se muestran optimistas, aún en condiciones de 

aislamiento social y, tienen esperanza de que lograrán superar el impacto negativo 

del Covid19, creen que en la vida hay diversas alternativas de solución para los 

problemas. En este mismo sentido, la mayoría de los estudiantes mostró buena 

autoestima para afrontar los retos en sus vidas, tener éxito en sus estudios 

universitarios y que, tanto sus logros como sus fracasos se debe a sus niveles de 

autoconfianza. Entonces, las actitudes y comportamientos encontrados en la 
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mayoría de los estudiantes están significativamente asociados con el tacto 

pedagógico.  

Entre los indicadores de la dimensión extrínseca de la salud mental y el tacto 

pedagógico se encontró también una relación significativa y, positiva moderada. La 

mayoría manifiesta logros en su vida por su propio esfuerzo, frente a problemas de 

la vida manifiestan afrontarlos con la seguridad de darles una solución con éxito, ya 

que están convencidos que hay muchas alternativas de solución, dan a conocer que 

tienen muy clara la idea de su realidad vivencial y, conocen bien sus límites y 

potenciales como persona; no obstante, manifiestan que las decisiones que toman 

en su vida van en coherencia con los intereses familiares y sociales. 

Los hallazgos analizados líneas arriba demuestran que la salud mental de los 

estudiantes es coherente con nuevas formas de abordar el proceso enseñanza 

aprendizaje, tal como lo sostienen Diestra et al. (2020) que la docencia debe 

incorporar ciertas habilidades como la paciencia y la empatía, buen trato y asertivo 

a fin de que el estudiante pueda orientarse y seguir el proceso de aprendizaje que 

le corresponde lograr durante el desarrollo de las clases del docente. 

Sin embargo, es necesario plantear algunas observaciones para futuras 

investigaciones. Una de ellas se refiere a mejorar los instrumentos, los mismos que 

deben ser utilizados en varias investigaciones para comprobar su confiabilidad, de 

este modo se contará con una herramienta fiable y consistente para futuras 

investigaciones. Otra idea se relaciona con la selección de la muestra para que esta 

sea más homogénea y comparar los resultados. También es importante analizar y 

comparar dos formas de aplicar las pruebas: vía un formato virtual, donde no hay 

un control real de su resolución y, de forma presencial a fin de conocer probables 

influencias extrañas al momento de recoger la información.  

La variable tacto pedagógico ha sido estudiada en relación a diversas variables, no 

así con la salud mental, entonces, sería conveniente seguir esta línea de 

investigación ya que comprenderíamos que el actuar del docente en el aula puede 

ser una herramienta muy importante en la prevención y mantenimiento de la buena 

salud mental de los estudiantes. 

 

 

V. CONCLUSIONES 

Los resultados de esta investigación revelan que un proceso de enseñanza-

aprendizaje que fomenta una buena relación entre profesor-estudiantes, tiene una 
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contribución positiva en el bienestar psicológico y salud mental de sus 

protagonistas, y que ante crisis, como la generada por el COVID-19, los profesores 

necesitaban saber no solo cómo usar tecnología, sino también cómo acercarse a 

los estudiantes y compartir, con ellos, sentimientos y afectos, ya que ambos estaban 

viviendo, la misma situación, sin que pudieran escapar de ello o negarlo. 

 

También se encontró que la salud mental, como un fenómeno integral, es afectada 

por múltiples factores, y el que los estudiantes reporten una percepción positiva de 

su salud mental, si bien puede ser asumido como resultantes de situaciones ajenas 

a la enseñanza, como la vacunación, los cambios en las políticas de cuarentena y 

la eliminación del distanciamiento social, es necesario resaltar el papel de una 

enseñanza que hace de la relación profesor-estudiante eje de la educación.  

 

En cuanto a las hipótesis planteadas, los resultados evidenciaron la existencia de 

relaciones significativas entre el tacto pedagógico y la salud mental y, entre las  

subdimensiones de dichas variables en condiciones de pandemia por Covid19, en 

estudiantes universitarios de Lima y Bucaramanga, lo que permite suponer la 

importancia que tiene la sensibilidad pedagógica, expresada a través del afecto, la 

empatía, el reconocimiento del otro, entre otros aspectos propios de una relación 

empática en el aula, en la percepción positiva de la salud mental de los estudiantes. 
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Resumen 

 

La educación a nivel mundial está viviendo una controversia existencial, en donde 

lo vertiginoso de los cambios, las nuevas tendencias tecnológicas y los graves 

problemas socioeconómicos mundiales, exigen que los ciudadanos den respuesta 

a nuevos problemas y se enfrenten a un mundo diverso y cambiante.  

  

En ese sentido nos enfocaremos al papel que juega la educación geográfica 

para la resolución de uno de los problemas que requiere atención inmediata por 

parte de todos los sectores sociales de ésta gran orbe llamada tierra, nos referimos 

en específico a la educación del nuevo ciudadano para resolver o contribuir a 

mejorar las condiciones climáticas y ambientales que sin lugar a dudad nos 

conducirán a la extinción de la especie humana si no cambiamos con urgencia 

nuestra manera de relacionarnos con los recursos naturales. 

  

Es urgente educar al nuevo ciudadano en este modelo Eco-friendly, puesto 

que son ellos quienes tomarán en un futuro cercano las riendas de los nuevos 

modelos macroeconómicos, por esto, en este estudio destacamos la labor de los 
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docentes formadores de valores y conciencia en los alumnos de cualquier región 

del mundo. En este estudio en particular enfocaremos nuestra crítica constructiva 

en el docente de la asignatura de geografía en donde las evidencias muestran que 

muchos alumnos aprueban satisfactoriamente la asignatura en el nivel básico y 

pocos demuestran en hechos, haber desarrollado una conciencia ecológica o un 

verdadero interés por integrar proyectos sustentables en su vida real. 

 

Palabras clave: Educación geográfica, sustentabilidad, cuidado del medio 

ambiente cultura eco-friendly. 
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1. Introducción 

 

La presente, tiene la finalidad de confrontar diversas concepciones ideológicas 

antagónicas que surgen de la manera en que es vista la forma en que se enseña 

geografía en la educación básica actualmente, encontrando los puntos nodales, en 

la manera de dar clase de los docentes y en la importancia de implementar 

metodologías de trabajo acordes a la necesidad de cuidar el planeta. 

En primer lugar, está la enseñanza de manera tradicional en donde la 

memorización, la transcripción de conceptos repetitivos, provocan un aprendizaje 

memorístico que en nada abona a las nuevas visiones del futuro ciudadano de 

deberá ser un agente activo de cambio en la sociedad en donde la globalización y 

el desarrollo tecnológico han modificado la forma de vida de la gran mayoría de 

individuos en la actualidad. 

En razón de lo mencionado, es importante educar al futuro ciudadano para que 

se convierta en un agente de cambio activo, que sepa desenvolverse en la sociedad 

en donde vive de una manera responsable y comprometida con el medio en donde 

se desenvuelve, por lo que es necesario analizar las razones por las cuales las 

escuelas no han sido capaces de formar hábitos encaminados por ejemplo al 

cuidado del medio ambiente entre sus alumnos. 

Esta y otras problemáticas de impacto global que existen en la actualidad 

(basura deforestación, desperdicio del agua) no han sido atendidas de manera 

frontal por parte de la educación, en donde debiera estar formándose desde la 

asignatura de geografía una conciencia ambiental y el cuidado por la naturaleza y 

la especie humana. 
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Pero aunque en algunas instituciones educativas y en muchos planes y 

programas de estudio de diferentes niveles educativos se intenta formar ciudadanos 

consientes, la realidad dicta que en aras del progreso y la industrialización los seres 

humanos hemos terminado con bosques y muchas fuentes de energía no renovable, 

que han deteriorado fuertemente nuestro planeta y en consecuencia se ha logrado 

un enorme crecimiento de las ciudades, lo que ha provocado que los recursos 

naturales de los que disponemos como sociedad  sean sobreexplotados. 

En razón de este gran problema, la enseñanza de la geografía adopta nuevos 

conceptos en su campo de estudio como la sustentabilidad, la globalización, el 

cambio climático, temas que han sido apropiados dentro del campo de estudio de 

esta ciencia, por la urgencia global de concientizar a la raza humana de la 

importancia de formar nuevos ciudadanos que entiendan las casusas, 

consecuencias de no cuidar nuestro planeta y que emprendan acciones ciudadanas 

a pequeña o gran escala para mejorar la relación de ser humano con el medio 

ambiente.  

A fin de atender esta problemática se vuelve necesario apostar por más y 

mejores  procesos de formación educativa entre los estudiantes en donde las 

problemáticas que perciban en su contexto inmediato sean atendidas por acciones 

conducentes a revertir la problemática planteada y que las acciones desarrolladas 

lleven a los alumnos a adoptarlos como una forma de vida, en donde exista una 

preocupación constante por el cuidado de los recurso y del  entorno inmediato que 

los rodea en donde exista una responsabilidad compartida entre el ciudadano, las 

autoridades sociales, organismos públicos y privados que coexisten en un mismo 

hábitat global. 
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2. Metodología  

 

En el caso específico de la asignatura de geografía, en los diferentes niveles 

educativos estudiados, se observó en la mayoría de los casos que se privilegian los 

avances de los alumnos a través de los conocimientos adquiridos en donde, en 

muchas de las ocasiones se pide evidencia con productos como resúmenes, 

memorizaciones y apropiaciones de conceptos en donde la evaluación que es 

aplicada se basa en criterios de cumplimiento y no de acciones concretas  donde 

se logre observar el cambio de conducta o actitud del alumno ante los grandes 

problemas ambientales.  

 

Es un poco contradictorio pensar que cuando un alumno contesta un examen 

de una manera satisfactoria es considerado como un alumno avanzado  digno de 

una calificación aprobatoria pero que en nada contribuye a formar ciudadanos 

responsables y comprometidos a revertir las problemáticas ambientales actuales, 

en pocas palabras tenemos muchos alumnos con diez de calificación en geografía 

que poco o nada han modificado sus maneras de pensar o proceder ante las 

grandes problemáticas geográficas a nivel global. 

 

Es necesario reconocer en este punto, que las áreas de influencia que un 

estudiante puede tener, son diferentes a las de actores sociales como políticos o 

empresarios de alto rango. Pero justamente la idea de esta investigación, es 

impactar directamente en la educación de todos los ciudadanos, tanto de niños 

como adultos y ancianos, en donde se cree conciencia global y que la idea del 

eslogan eco-friendly llegue a cada uno de los sectores sociales y productivos. El 

maestro de la asignatura de geografía debe iniciar con sus alumnos el aprendizaje 

basado en proyectos tal cual lo menciona Díaz (2006), “los proyectos deben surgir 
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de la iniciativa del propio estudiante, para contribuir a resolver alguna problemática 

social del entorno inmediato de los estudiantes” (p.32).  

 

Una alternativa a la que docentes y público en general debemos voltear es a 

la sustentabilidad, es un proceso que con el paso de los años ha adquirido una 

mayor relevancia, en consecuencia del crecimiento poblacional y del consumo 

excesivo de recursos naturales por lo que se hace necesario el poder educar a los 

ciudadanos sobre la cultura del aprovechamiento y a la vez el cuidado del patrimonio 

natural proponiéndose en muchos de los casos actividades encaminadas en 

alcanzar a reutilizar los bienes de los que se dispone, lo que hace necesario y 

urgente que la educación del nuevo ciudadano con hábitos y cultura global que 

ayude a lograrlo preservar de mejor manera el planeta tierra. 

 

En estos momentos es donde surge la interrogante obligada, ¿Qué está 

haciendo la educación? Es decir, ¿cómo es posible?, que algo tan importante como 

el cuidado de nuestro propio planeta, pase desapercibido y que no se esté logrando 

una conciencia ambientalista en los ciudadanos del nuevo milenio. 

 

Entrando en materia y hablando de una de las asignaturas involucradas 

directamente en esta problemática como lo es la geografía, se puede mencionar 

que los planes de estudio de esta asignatura en lo que respecta al nivel de primaria 

y secundaria demandan que el maestro implemente actividades que impulsen en 

los alumnos aprendizajes clave, basados en situaciones vivenciales que desarrollen 

hábitos encaminados al cuidado del medio ambiente y a la vez acciones 

sustentables dentro y fuera de la escuela. 
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Y aunque hay que reconocer que muchos docentes y escuelas están 

intentando hacer la tarea de manera decorosa, se hace necesario reconocer la 

situación actual en la que en la sociedad en que estamos viviendo, en donde la 

globalización y el crecimiento demográfico han sido factores que han 

desencadenado que la población se haya convertido en una sociedad altamente 

consumista, lo que provoca que una gran cantidad de desechos sean botados sin 

la posibilidad de poder ser reutilizados. 

Según Báez (2018), quien es promotora del movimiento Zero Waste (Cero 

desechos) en México argumenta que “el origen del problema es el modelo basado 

en el crecimiento de la economía, que exige aumentar continuamente el volumen 

de producción de bienes y servicios, lo cual Necesariamente dispara la cantidad de 

desechos” (p.4). 

Actualmente no podemos pensar que el problema es la falta de información 

acerca de estos temas como la contaminación, el calentamiento global, etc. Puesto 

que de diferentes maneras se ha intentado crear conciencia entre las personas con 

la finalidad de poder revertir la situación de desequilibrio ecológico que representa 

el consumo indiscriminado de los recursos naturales que tenemos a nuestro alcance 

generando la cultura de la sustentabilidad que todavía es un propósito que parece 

lejano de la realidad, donde hasta este momento a pesar de que existe mucha 

información en la escuela en la asignatura de geografía y campañas globales, 

que buscan concientizar a los alumnos de la escuelas de educación básica y a la 

sociedad en general la realidad es que la oportunidad, el mercantilismo la economía 

y el bienestar inmediato parecen ser parte de la cultura de nuestra propia 

autodestrucción humana.  

Para Araya (2006) “La didáctica de la geografía es un área disciplinar que 

presenta una oportunidad junto con otras disciplinas para que se puedan colaborar 

a edificar una sociedad más solidaria y equitativa en el largo plazo” (p.13)  
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Al realizar entrevista y cuestionarios a la población involucrada de educación 

básica ( entre los 12 y 15 años de edad) para conocer con qué tanta información 

cuentan, sobre conceptos de sustentabilidad, reciclaje, reutilización de recursos se 

percibe que los estudiantes en el 94% de los casos (134 estudiantes), tienen ideas 

generales sobre estos conceptos, pero sus ideas son solamente teóricas por que 

los han revisado en el salón de clases, pero sin tener un impacto en los hábitos de 

vida de las familias o de la comunidad. 

Lo anterior se pudo visualizar cuando en otro instrumento se preguntó sobre 

como utilizaban el reciclaje en sus casas o familias a lo que el 96.1% (137 alumnos) 

contestó no tener ninguna acción formal o informal de reciclaje.  

Por lo anteriormente expuesto se hace necesario que los maestros de 

geografía de todos los niveles y ciencias involucradas, implementen más y mejores 

estrategias, para que los alumnos desarrollen competencias generales para el uso 

y cuidado de los recursos naturales con pertinencia y eficacia. 

Según Morales y Landa (2004), “las estrategias didácticas son aplicadas de 

manera práctica será bueno para demostrar como un aprendizaje basado en 

problemas puede tener un impacto positivo en la forma de vida de la comunidad ya 

que la implementación de formas de vida pensados en la reutilización de los 

recursos de los que disponemos puede generar recursos y ahorros importantes que 

pueden ser aprovechados por los ciudadanos (p.145). 

Razón por la cual se pide a todos los profesores de las asignaturas 

involucradas en este tipo de contenidos para el cuidado del planeta, que puedan 

contextualizar su aprendizaje y enfocar sus metodologías de enseñanza en la 

resolución de problemas locales que logren hacer ver a los ciudadanos involucrados 

que el cuidado del medio ambiente, el reciclaje y la cultura eco-friendly, tarde que 

temprano lejos de ser una moda será una necesidad primaria. 
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Limitaciones y dificultades se pueden presentar. 

 

Las dificultades a las cuales nos podemos enfrentar al momento de realizar 

un cambio significativo en la manera de enseñar y por tanto de aprender en la 

asignatura de geografía potencialmente son las siguientes, por mencionar algunas: 

La primera y más importante, la cultura social predominante altamente consumista 

y poco reflexiva del cuidado del medio ambiente. 

Hay que reconocer que es complicado enfrentar un problema global de 

manera local, puesto que esto requeriría de acciones macro estructurales de fondo, 

pero podríamos empezar por problemas pequeños de soluciones reales en el 

entorno para que los propios resultados vayan motivando poco a poco a los 

participantes. 

En este punto hay que tener mucho cuidado con el manejo de las emociones, 

partiendo del principio en que todas las personas pensamos y actuamos diferente 

ante determinados hechos de la vida cotidiana, es decir hay ejemplos, proyectos o 

acciones que en algunas personas despertarán la reflexión y en otras 

desencadenarán sentimientos de frustración o coraje y como docentes deberemos 

de estar atentos a cuidar en todo momento la integridad física como mental de 

nuestros alumnos. 

Es por lo anterior que en esta investigación enfocamos la mirada al 

desempeño profesional del maestro, quien debe de asumir la función guía o 

estratega del cambio, pues es quien debe tener una visión panóptica que logré 

conducir micro proyectos a un buen puerto y no terminen siendo un fracaso escolar. 

Según Guilarte (2016), “la sostenibilidad en los proyectos escolares es lo más 

difícil de lograr, es decir en las escuelas las buenas ideas no se pueden realizar 

solas” (p.199), por lo que se requiere de recurso, por eso muchas veces la falta de 
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sustentabilidad y sostenibilidad terminan matando de apoco las buenas prácticas e 

intenciones de muchos maestros. 

La respuesta no es sencilla, y por supuesto implica un ejercicio de análisis y 

reconocimiento individual cuyos resultados serán diferentes en cada caso. Lo que 

no puede pasar es que el individuo se oculte tras el grito quejumbroso de las masas, 

lo que no debemos permitir es que la pregunta quede sin respuesta y que la inercia 

de la vida nos lleve a la autodestrucción. 

En palabras de Bransford, Brown,& Cocking(2007),“casi todo lo que hacemos 

termina teniendo repercusiones ambientales” (p.45), por lo que sería interesante 

reflexionar sobre la huella ambiental que cada uno de nosotros está generando. 

El problema es complejo porque para resolverlo requerimos de la suma de 

voluntades y el cambio de paradigma en la formación docente; es necesario que las 

generaciones actuales y futuras mediante la educación desarrollen un sentido de 

respeto hacia los recursos naturales de los que disponemos en nuestro contexto 

inmediato en donde se busque a cada momento generar hábitos encaminados a la 

sustentabilidad en donde los productos que fabricamos puedan ser reutilizados 

nuevamente y que las personas realicen estas acciones como hábitos arraigados 

en su vida cotidiana. 

Como lo dice Morin (1994), un gran problema siempre tendrá más soluciones 

en cuanto más personas se vean involucradas en el proceso de resolverlo, no todas 

las soluciones son correctas, ni todas las soluciones son fáciles, el verdadero 

problema siempre será el ponerse de acuerdo en el camino de la solución (p.145) 

Para poder lograr este y otros objetivos encaminados al cuidado del planeta 

es necesario que los alumnos se vean inmersos en un cambio global sostenido por 

parte de todos los involucrados directamente en el problema. 
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En la actualidad contamos con un marco legal de referencia, en donde las 

políticas públicas demuestran en algunos casos que tienen interés populista o no 

que apoya a mejorar las condiciones de convivencia con la naturaleza. 

En un resumen muy comprimido en el estado de San Luis Potosí se puede 

mencionar que el Programa sectorial de desarrollo ambiental y energías alternativas 

en el ámbito local previsto para el año 2027, promueve alcanzar en el futuro, la 

sustentabilidad como modo de vida entre la población destacando los siguientes 

puntos: 

El Desarrollo Ambiental y las Energías Alternativas en el estado deben 

reducir considerablemente el Cambio Climático Global, reto que es compartido por 

otros sectores del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, como estrategia de 

transversalizar en sectores distintos al ambiental, las acciones de respuesta a su 

mitigación y adaptación. Un reto logístico institucional es tener la claridad de que 

existe un objetivo común (mitigación y adaptación al Cambio Climático) y que las 

acciones realizadas en favor del ambiente suman desde lo local, al logro de los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). Operativamente, los principales retos 

identificados para este sector 

 

3. Resultados 

 

A la fecha, se puede mencionar que los intereses económicos macro 

empresariales y el alto índice de natalidad ha originado una gran bola de nieve de 

problemas ambientales, en donde el que está perdiendo es el planeta tierra, que 

cada vez se ve más sobreexplotado y con altos índices de contaminación en cielos, 

mares y grandes extensiones de territorio, que lamentablemente se están viendo 

afectados en su biodiversidad por la constante expansión de las ciudades y la huella 

geográfica humana. 
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Es contradictorio pensar que la especie humana, quien es, quien más se sirve 

de las materias primas y quien más necesita de los recursos naturales, sea quien 

más los destruye, aun a sabiendas que esta sobrexplotación a lo único que nos 

conducirá es a la autodestrucción, es por eso que requerimos de nuevos ciudadanos 

con educación ambientalista y con una nueva moral eco-friendly, que pueda apostar 

por cambios sistemáticos eficientes que hasta la fecha ni los tratados 

internacionales ni las organizaciones tipo Greenpeace han podido lograr por que 

hasta la fecha, las grandes industrias han seguido sobreponiendo el interés 

económico sobre el cuidado y la preservación del planeta. 

La intención es sumar a todos los docentes del mundo a redoblar esfuerzos 

por que cada alumno del planeta se sume al cuidado y preservación del medio 

ambiente, en donde todos y cada uno de los ciudadanos educados participe 

activamente en el programas, proyectos campañas o iniciativas que ayuden a 

desarrollar poco a poco el cambio verdadero y que una vez que sean ellos los que 

estén en los puestos y cargos en donde se deciden estas políticas públicas y 

económicas, estén dispuestos a generar más y mejores alternativas que beneficien 

al planeta y por consecuencia a todos nosotros. 

 

4. Discusión  

 

La discusión de esta problemática se encuentra aún latente todos los días, 

puesto que sigue habiendo en el mundo personas y autoridades que seguimos 

permitiendo que grandes emporios financieros sigan perpetuando la cadena de 

impunidad y malos tratos hacia nuestro planeta, priorizando los intereses 

económicos por sobre cualquier acuerdo o tratado ecológico. Se siguen 

contaminando aires y mares sin discriminación alguna y lo grave es que ni con todo 

el apoyo de los nuevos ciudadanos del mundo actualmente se podrían revertirlos 
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efectos de la contaminación actual, muchos de los errores son irreversibles y la gran 

huella geográfica y ecológica que se tiene a la fecha tardará años en poderse 

revertir, si es que iniciamos ahora. 

La incógnita sigue en el aire ¿Qué podemos hacer como maestros de 

geografía? ¿Cómo podemos realmente cambiar los hábitos de consumo 

macroeconómicos del mundo que nos rodea?, esta y muchas preguntas nos 

conducen a reflexionar acerca de los alcances de la educación y sus implicaciones, 

pero a nuestro parecer, la sustentabilidad y el cambio didáctico en las aulas puede 

ser el camino, en donde los docentes sean mediadores, pero también modelos de 

aprendizaje es decir hay que actuar con integridad y coherencia, en donde el alumno 

vea que sus docentes no solo encargan tareas, si no que hacen la tarea, la tarea de 

innovar, involucrarse y participar en el real, verdadero y único cambio, el cambio en 

donde solo es cuestión de actuar, el cambio al que nos referimos es: el cambio 

personal.  

 

5. Conclusiones 

 

Podemos mencionar para finalizar que la problemática de la sustentabilidad 

puede ser vista y analizada desde diversas concepciones ideológicas las cuales 

podrían parecer antagónicas de cómo debe de ser vista la geografía en los centros 

educativos de educación básica, por lo que se sugiere que cada docente adopte 

una postura proyectiva, es decir que tome las buenas iniciativas e intente bajo sus 

medios, limitaciones y posibilidades motivar a los alumnos para el cambio 

consciente y verdadero. 

Es necesario que todos los actores que participan el proceso educativo 

tomemos medidas conducentes a revertís la situación que actualmente afecta a la 

sociedad en general que los malos habitas que actualmente existen entre la 
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población han provocado una sobrexplotación de los recursos que dicho sean de 

paso están en riesgo por ser cada vez más limitados y difíciles de ser aprovechados 

a través del reciclaje. 

Los retos que tenemos como sociedad son muy grandes por lo que es 

necesario el granito de arena de cada uno de los actores sociales a favor del mundo 

en el que coexistimos. 
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Resumen 

La producción y comercialización de la papa nativa se ha desarrollado en contextos 

de mercado poco equitativos en Colombia, debido a la baja capacidad de las 

organizaciones de base y los productores para establecer producciones más 

estables que se ajusten a la demanda de este tipo de productos. De manera que, la 

presente investigación tiene como objetivo definir un modelo de negocio inclusivo 

entre organizaciones agropecuarias de la papa nativa en Boyacá. Para lograr este 

propósito, se llevó a cabo una investigación de acción participativa que involucró a 

la comunidad, permitiendo comprender e interpretar los procesos productivos y las 

dinámicas necesarias de integración y comercialización de la papa nativa. Los 

hallazgos revelan que, a pesar de la baja disponibilidad de papa nativa con bajo 

valor agregado, existen iniciativas de masificación de la producción orgánica bajo 

un enfoque inclusivo. En este contexto, tanto productores como consumidores 

obtienen beneficios a lo largo del proceso productivo gracias al modelo de negocio 

inclusivo y al desarrollo de capacidades organizacionales. Esto se logra mediante 

el establecimiento de acuerdos comerciales que satisfacen las necesidades tanto 

del mercado como de la comunidad. 

Introducción 

La sustitución de la papa nativa por la papa comercial ha tenido consecuencias 

negativas en la región andina, como el abandono y marginalización de estos 

tubérculos ancestrales, lo que resulta en el desconocimiento del producto en el 

mercado (Clavijo Ponce, 2020) En Boyacá, la producción de papa nativa enfrenta 

diversas problemáticas, como la escasa participación de agricultores, dificultades 

en la gestión de cosecha y postcosecha, corta vida útil del producto, recursos 

económicos insuficientes para mejoras tecnológicas, falta de sistemas de riego, 

coordinación y comunicación deficientes entre productores y comercializadores, 

desconocimiento de condiciones de volumen. En suma, esto se traduce en la 
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desarticulación de la cadena de valor en el negocio y afecta tanto a productores 

como a consumidores (Crepib, 2020c) 

En la actualidad, las comunidades rurales demandan un desarrollo inclusivo de las 

cadenas de valor en el sector agrícola, con el objetivo de fomentar la 

implementación de procesos innovadores que beneficien tanto a los pequeños 

productores como a los demás actores de la cadena, mejorando sus medios de vida 

y proporcionando una ventaja competitiva. El escenario productivo de la papa nativa 

requiere de un modelo de negocio inclusivo que defina las estrategias de creación 

y entrega de valor a los clientes mediante el diseño de una propuesta de valor 

sostenible, con el objetivo de generar ganancias y al mismo tiempo fomentar la 

integración de pequeños agricultores al mercado y contribuir a la creación de la 

cadena de valor más competitiva y eficiente (Clauss et al., 2021; Monastyrnaya et 

al., 2017) En esa medida, la presente investigación tiene como objetivo definir un 

modelo de negocio inclusivo entre organizaciones agropecuarias que articule la 

cadena de valor de la papa nativa a través de la transformación del mercado para 

reducir las brechas entre la oferta y la demanda, en donde se promoverá una 

participación equitativa de productores y consumidores, con una oferta masificada, 

sostenible, estabilidad de precios e igualdad de condiciones para todos los agentes 

involucrados en la cadena de valor de la papa nativa.  

Metodología 

A continuación, se presentan los componentes metodológicos, explicados 

brevemente, conforme a su contribución en el desarrollo de la propuesta en 

mención, tomando en consideración que, la metodología es una parte fundamental 

en la formulación de un proyecto investigativo, debido a que, esta proporciona la 

hoja de ruta, junto con, los insumos requeridos para la ejecución del proyecto 

investigativo. 

Siguiendo a Hernández et al., 2014, la definición de un modelo de negocio en la 

papa nativa en el departamento de Boyacá necesitará de la aplicación del enfoque 

investigativo de tipo cualitativa, ya que este enfoque permite describir, analizar e 

interpretar los fenómenos, a través de las percepciones y significados procedentes 

por las experiencias de los participantes. 
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El objetivo del presente estudio estará encaminado a plantear una solución de una 

problemática en una comunidad productora y consumidora de papa nativa.  Por esta 

razón, se requiere utilizar el Método de Investigación Acción Participativa (IAP), 

puesto que, esta considera que, llevar a cabo el cambio social de una comunidad y, 

por ende, mejorar sus condiciones de vida, necesita de una participación tanto del 

investigador como de las personas que conformen la organización (Ortega Martínez 

et al., 2015)  

La investigación de acción participativa (IAP) se materializará en una consultoría 

con las asociaciones productoras de papa nativa. El objetivo será asegurar que los 

agricultores de este producto desempeñen un rol activo en todo el proceso 

investigativo, desde la recolección de información hasta la formulación del modelo 

de negocio. Este método permite la colaboración entre los actores sociales y la 

academia en la búsqueda de soluciones adecuadas a las problemáticas presentes 

(Hernández et al., 2014) 

El alcance investigativo para la explicación del fenómeno en este estudio en una 

primera parte será de tipo descriptivo, dado que, la investigación buscará determinar 

los recursos y capacidades de la producción junto con la cadena de valor de papa 

nativa, elementos necesarios para definir un modelo de negocio que articule la 

cadena de valor de las asociaciones productoras de papa nativa.  

La selección de la población para esta investigación serán las asociaciones 

productoras de papa nativa del departamento de Boyacá e identificados 

previamente por el CREPIB, que acepten ser parte de esta investigación. Entre las 

organizaciones identificadas para esta investigación son las siguientes:   

● Asociación Agropecuaria de Tota 

● Asociación El Olivo – Cómbita 

● Aprojen - Jenesano 

● Cooperativa Coagros Tutazá 

● Asociación Provivir - Santa Rosa de Viterbo  
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La obtención de la muestra para la investigación se realizará utilizando una técnica 

estadística no probabilística, en la cual la selección de los sujetos de estudio 

dependerá de ciertas características y criterios (Otzen & Manterola, 2017, p.2). En 

este caso, la determinación de la muestra será específicamente por conveniencia, 

considerando únicamente a los productores de papa nativa que estén dispuestos a 

participar en la construcción del modelo de negocio para la producción y 

comercialización de papa nativa. Aunque esta técnica está sujeta a un posible sesgo 

de respuesta, es ampliamente utilizada en las ciencias sociales y la medicina. 

(Hernández et al., 2014; Mendieta, 2015) 

En este proceso, se llevarán a cabo reuniones con los productores para involucrar 

a sus asociados en el proceso. Además, se espera que los productores brinden su 

compromiso para acompañar estos encuentros con el fin de identificar las brechas 

y las oportunidades en términos de integración y gestión en la producción y 

comercialización de la papa nativa.  

Resultados 

El modelo de negocio inclusivo se considera una opción comercial productiva que 

contribuye a la integración de los productores en la economía. Este enfoque resalta 

la importancia de identificar elementos que faciliten la colaboración entre 

productores y compradores, con el propósito de contrarrestar la desigualdad social 

y la falta de productividad que ha persistido en Colombia (Garcia et al., 2021). Desde 

una perspectiva macroeconómica, este enfoque va más allá de simplemente 

impulsar el crecimiento económico en términos cuantitativos, ya que también 

promueve el desarrollo de la sociedad en términos cualitativos. Esto implica la 

participación de los productores en el mercado, lo que contribuye a mejorar sus 

condiciones de vida y el entorno ambiental al que pertenecen (Hernández Cobos et 

al., 2019) 

La metodología LINK sugiere que, al establecer un modelo de negocio, es 

fundamental tener en cuenta seis principios. Estos principios se alinean con los 

objetivos y perspectivas de los proyectos destinados a impulsar el desarrollo rural, 

convirtiéndose en un medio para fomentar alianzas entre los participantes en las 

cadenas de producción, promover una dinámica comercial que involucre a todos y 

garantizar un acceso equitativo a servicios y tecnología, con el fin de reducir las 

brechas existentes en el campo (Garcia et al., 2021). Al examinar a profundidad 
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cada uno de los principios, se pueden especificar la situación que evidencia en estos 

momentos y los aspectos por mejorar en torno a la producción de la papa nativa 

(véase tabla 9). 

En primer lugar, la colaboración entre actores, expresada en el alcance de los 

objetivos y la resolución de conflictos que comparten los actores de la papa nativa, 

se presenta desde el ámbito social como una promoción de proyectos productivos 

que se orientan a fortalecer las capacidades productivas y organizacionales de los 

mismos. De esta forma, se hace necesario establecer canales de comunicación 

para que los actores conozcan los beneficios presentes en el campo investigativo y 

formulen objetivos de trabajo que generen beneficios para todos los involucrados 

en el proceso productivo. Desde el ámbito ambiental, los actores están realizando 

la producción de la papa nativa de forma orgánica, lo cual se convierte en una gran 

potencialidad para el modelo de negocio. En este elemento se genera acceso a 

fuentes de riego, así como también es necesario adquirir terrenos para el cultivo, 

junto con el uso racional de los recursos hídricos. Desde el aspecto comercial, el 

trabajo investigativo refleja que existe un interés por parte de los agricultores 

dedicados a la producción de la papa nativa en masificar la producción para 

garantizar primero la soberanía alimentaria de la comunidad rural y, en segunda 

medida, responder a las necesidades del mercado. Para lograr esto, es necesario 

promover una producción conjunta al interior de las organizaciones de forma 

organizada y escalonada 

En segundo lugar, los productores de papa nativa no han logrado establecer 

acuerdos comerciales formales que expresen las condiciones para la transacción 

comercial de manera efectiva. Por lo tanto, es necesario implementar contratos para 

la producción que garanticen una producción continua y sostenible. Además, resulta 

pertinente que las organizaciones participen activamente en el mercado. En tercer 

lugar, la falta de una gobernanza transparente y consistente se refleja en los riesgos 

que los productores enfrentan al iniciar el cultivo debido a la variabilidad de las 

condiciones climáticas y del mercado. Por lo tanto, es fundamental que los 

productores reciban capacitación y formación en buenas prácticas agrícolas y 

gestión de riesgos. Esto les permitirá tomar decisiones que prevengan y mitiguen 

los efectos de los riesgos inherentes al proceso productivo, así como cumplir con 

los requisitos necesarios para la certificación de producto orgánico y llevar a cabo 

el proceso de etiquetado de alimentos orgánicos. 
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En cuarto lugar, con el objetivo de promover el acceso equitativo a servicios a través 

de diversos actores, ya sean públicos o privados, cuya misión es respaldar el 

proceso agrícola y contribuir al desarrollo rural, es fundamental que las 

organizaciones desarrollen proyectos que les permitan obtener beneficios y facilitar 

el acceso al crédito para respaldar su crecimiento. Junto a este principio, la 

seguridad alimentaria ha despertado una creciente conciencia de la soberanía 

alimentaria entre los productores. Por lo tanto, es crucial fomentar la agricultura local 

a través de programas que respalden a la agricultura familiar y promuevan el acceso 

a semillas y variedades adecuadas. En quinto lugar, se ha evidenciado un interés 

en la innovación inclusiva entre los productores de papa nativa, quienes buscan 

llevar a cabo procesos de transformación de la papa nativa para agregarle valor. 

Para lograrlo, es esencial contar con acceso a maquinaria que permita agregar ese 

valor, además de buscar mercados para la venta y cumplir con los estándares de 

calidad del mercado. En sexto lugar, respecto a la medición de resultados, se 

evidencia que en la producción se lleva a cabo un seguimiento específico para la 

evaluación. No obstante, es esencial desarrollar una metodología de seguimiento, 

evaluación y control para supervisar el progreso del modelo de negocio inclusivo.   

Los principios descritos en este apartado resumen las condiciones actuales de la 

producción de papa nativa y los aspectos que requieren mejoras para desarrollar 

con éxito un modelo de negocio inclusivo. Antes de diseñar el modelo más 

adecuado para una comunidad, un investigador debe considerar no solo los 

prototipos experimentados por otras sociedades, sino también comprender las 

necesidades específicas de la comunidad y determinar los elementos que realmente 

contribuirán a su participación competitiva en el mercado. (véase la siguiente tabla). 

 

Tabla 1 

Principios del modelo de negocio inclusivo 
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 Nota. La tabla 20 muestra las relaciones con los clientes de los productores y las 

organizaciones de papa nativa Autoría propia con base en los resultados de las encuestas y 

Garcia et al., 2021) 

Conclusiones 

El diseño del modelo de negocio inclusivo para la papa nativa, dirigido a 

los productores y organizaciones de base en el departamento de Boyacá, como 

alternativa comercial surge de la colaboración con los productores, 

comprendiendo tanto sus fortalezas como sus debilidades. Es esencial que, para 

la implementación exitosa de este modelo, las organizaciones asuman un 

compromiso primordial como ejes articuladores del proceso productivo. 

En primer lugar, se requiere el compromiso de las organizaciones como 

facilitadoras del proceso. En segundo lugar, es necesario contar con la 

participación activa de los productores asociados de papa nativa. Por último, se 

debe implicar a los consumidores, ya sea destinando el producto para el 
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consumo en fresco o para su transformación comercial, asegurando el 

cumplimiento de los principios de inclusión. 

En este sentido, es crucial que las organizaciones, colaborando 

estrechamente con los productores, se enfoquen en fortalecer y consolidar una 

cultura arraigada de trabajo en equipo. Este enfoque colaborativo debe llevarse 

a cabo de manera que los participantes reconozcan los beneficios intrínsecos 

del trabajo en equipo. El éxito de esta iniciativa depende del nivel de compromiso 

alcanzado tanto por parte de los productores como de los diversos actores de la 

cadena, incluyendo intermediarios comerciales, transformadores, consumidores 

y entidades sin ánimo de lucro. 
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RESUMEN 

La  Escuela Normal de Santa Ana Zicatecoyan, como institución de 

educación superior no está exenta de este nuevo devenir histórico y 

específicamente  ha  promovido desde una lógica de la prevención como formadora 

de docentes, atender las necesidades del contexto institucional y potencializar las 

diferentes áreas y campos de estudio académico con los recursos alternos lo más 

cercanos posible, como son el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación, siendo estas el nuevo vínculo de comunicación entre los docentes y 

los estudiantes normalistas; por lo que, bajo este nuevo panorama, la práctica 

docente se centra en el hacer cotidiano del maestro y se está transformado en un 

elemento básico de análisis y reflexión, es decir, el mismo “maestro”, el cual va 

construyendo los esquemas didácticos y metodológicos necesarios para la inclusión 

educativa, donde día con día va haciendo del aula presencial el espacio propicio 

para la enseñanza y el aprendizaje interactivo y significativo, porque como 

institución de educación superior debe cumplir con la encomienda de “formar 

docentes” eficaces y eficientes, y por eso, se hizo un análisis de una investigación 

como estrategia para la inclusión; cuyo propósito fundamental es identificar y valorar 

las estrategias que implementan los maestros para desarrollar los contenidos 

curriculares, así como también los docentes en formación en el desarrollo de sus 

prácticas profesionales. Esto con la finalidad de asegurar el logro del perfil de egreso 

de acuerdo a los enfoques del plan de estudios 2018, Para el desarrollo de la 

investigación, como unidad muestral se focaliza a la Licenciatura en Enseñanza y 

Aprendizaje del Español en Educación Secundaria y en Enseñanza y Aprendizaje 

de Telesecundaria Telesecundaria, al personal docente, a través de este proyecto 

se ha impulsado la búsqueda, exploración, investigación, comparación, análisis y 

reflexión sobre el quehacer de la práctica profesional que realizan los docentes y 

los alumnos de educación básica para ir construyendo en su formación integral. 



 

457 
 

Palabras clave: Investigación, estrategia, exploración, inclusión, interactivo, 

jornada. 

INTRODUCCIÓN 

La Escuela Normal de Santa Ana Zicatecoyan (ENSAZ) es una institución de 

educación superior con la responsabilidad principal de formar docentes para la 

Educación Básica, actualmente en las Licenciaturas en Enseñanza y Aprendizaje 

del Español y en Enseñanza y Aprendizaje de Telesecundaria. Su enfoque 

pedagógico se basa en el constructivismo, buscando desarrollar estrategias 

didácticas que fomenten una cultura epistémica, contribuyendo a la resolución de 

problemas cotidianos y promoviendo la inclusión en todos los aspectos 

institucionales, desde la gestión hasta la planificación y praxis. 

Para lograr una cultura inclusiva, se propone el desarrollo de políticas centradas en 

la inclusión, permeando todas las decisiones pedagógicas y permitiendo flexibilidad 

en el uso de recursos. Esto facilitará que los docentes reciban apoyos para crear 

entornos de aprendizaje óptimos a través de actividades de capacitación y 

actualización. El objetivo es que los docentes en formación comprendan y apliquen 

el enfoque de la educación inclusiva, desempeñando un papel efectivo en la 

enseñanza en instituciones de educación básica. 

Comprometida con la formación de docentes competentes, la ENSAZ sigue el plan 

y programa de estudios 2018, que establece el perfil de egreso como referencia 

guía para la construcción del plan de estudios. Este perfil incluye competencias 

genéricas y profesionales que describen las habilidades, conocimientos, actitudes y 

valores que los egresados deberán poseer al finalizar el programa educativo. 

En el contexto de las aulas, se emplea un enfoque de diseño no experimental para 

valorar procesos educativos. La observación y la entrevista son utilizadas como 
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estrategias para comprender y describir las experiencias cotidianas, evitando la 

rigidez del control y la medición. Se consideran varios rubros, como los rasgos del 

perfil de egreso, la inclusión educativa, los ambientes de aprendizaje, el trabajo 

entre pares, las prácticas, el trabajo colaborativo, la didáctica, la metodología y la 

evaluación de los aprendizajes. 

El actuar profesional de los maestros con los estudiantes es favorecido con la 

aplicación de estrategias metodológicas y pedagógicas, actividades de 

actualización docente, vinculación de contenidos, retroalimentación de saberes, 

implementación de la planeación docente diaria de clases, oportunidades de 

participación académica para los estudiantes y docentes, etc., por ello, el 

fortalecimiento académico se ha visto favorecido a través de la implementación de 

diferentes eventos al interior de la escuela (conferencias, paneles, presentación de 

ponencias, concursos de diferente índole e implementación de talleres, cursos, 

foros, etc.) los cuales, favorecen la formación de los estudiantes, observándose el 

impacto de éstos en el desarrollo de sus prácticas pedagógicas de algunos de ellos 

que realizan prácticas de conducción en educación básica y asistencia a congresos, 

intercambios académicos, estadías académicas en diferentes escuelas normales; 

asimismo, la realización de convenios de colaboración, toda esta dinámica de 

interacción educativa, da cuenta del impulso a la gestión académica institucional.  

En nuestro ámbito la escuela es la que debe de cambiar para disminuir la exclusión, 

ser más abierta a la diversidad, más inclusiva “asumir la diversidad no puede 

reducirse a atender al alumno a título individual. La tendencia a reducir la diversidad 

a casos individuales, cuando la diversidad es expresión de una realidad global, 

sistémica, no meramente individual es un planteamiento más cercano a la 

homogeneización que a la diversificación necesaria en el aula” (PARRILLA, 1996: 

174). 
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Por ello, ahora es una necesidad cambiar nuestra visión de escuela y en este 

sentido, si estaríamos transitando hacia la inclusión educativa, porque la diversidad 

contiene diferencias específicas y generales que manifiestan los seres humanos, 

como son: la forma de pensar y de ser, de estar en el contexto educativo, las 

actitudes que se toman, la manifestación de los valores, etc., situaciones que son 

importantes tomar en cuenta en los procesos para generar la participación de los 

estudiantes sin distinción alguna, y que a pesar de la diversidad tienen igualdad de 

derechos y obligaciones en el desarrollo de su vida cotidiana y académica. 

“El problema no es la integración escolar en sí misma. El problema somos nosotros, 

nuestros propios límites conceptuales, nuestra capacidad para diseñar un mundo 

diferente, un sistema escolar diferente y no homogéneo, en el que cada cual pueda 

progresar, junto con otros, en función de sus necesidades particulares, y que puede 

adaptarse para satisfacer las necesidades educativas de cada alumno, de la mano 

de un profesorado que acepte y esté preparado para enfrentarse a la diversidad. El 

problema es, en definitiva, nuestra fuerza y disposición para transformar la realidad 

que nos rodea” (ECHEITA, 1994: 67).   

Si analizamos la integración de los alumnos esta es deficiente, ya que, por ser 

pobres, por su religión, por raza o por alguna discapacidad, etc., son excluidos, sin 

embargo, se debe atender a todos y aún más al que presente una mayor necesidad 

de atención; para ello, la mejor opción es realizar un análisis de las problemáticas 

que se dan en el aula desde la visión de atender el aprendizaje sin barreras. 

La inclusión concibe o implica que el sistema educativo tiene la obligación de educar 

a todos, eliminando barreras y ofrecer el acceso al currículo para garantizar una 

educación de calidad. 
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METODOLOGÍA 

La educación inclusiva, equitativa y de calidad es esencial para proporcionar 

oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos. En este contexto, una 

de las metas es garantizar el acceso igualitario a la educación para personas 

vulnerables, incluyendo aquellas con discapacidades, en todos los niveles de 

enseñanza y formación profesional. 

En este escenario, surge la hipótesis de que, tras el confinamiento, la 

sistematización de la práctica docente y el interés por la vinculación de actividades 

académicas virtuales han experimentado un aumento significativo para fortalecer la 

formación de los docentes. El intercambio de experiencias y reflexiones ha llevado 

a la aceptación de cambios de paradigmas en la enseñanza inclusiva, 

particularmente en el ámbito virtual. 

Desde esta perspectiva, la reflexión, el análisis y la interpretación de la práctica 

docente inclusiva son actividades indispensables para comprender las posibles 

adecuaciones en los estilos de enseñanza y estrategias didácticas utilizadas por los 

maestros en la aplicación de los planes y programas de estudio actuales. La práctica 

docente se caracteriza por ser dinámica, creativa, innovadora, contextualizada y 

compleja, según Vergara (2016). 

Para entender la dinámica de la práctica docente, es esencial considerar la opinión 

de los estudiantes en formación sobre sus maestros, estilos de enseñanza, 

metodologías, y materiales didácticos utilizados. Los imaginarios de los docentes 

en formación, según Landázuri (2008), son construcciones mentales influenciadas 

por factores internos y externos, como el contexto geográfico, las costumbres, las 

tradiciones, y los medios tecnológicos. 
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Los imaginarios sociales, definidos como construcciones mentales compartidas, 

otorgan sentido a la realidad y se ven influenciados por factores políticos, sociales 

y culturales. Estos imaginarios son importantes en el ámbito educativo, ya que 

influyen en la interpretación de la práctica docente y las relaciones académicas. La 

existencia de imaginarios dentro de una comunidad escolar es legítima y refleja las 

complejas relaciones de poder y la reconstrucción constante por parte de los 

individuos, según Basail (2008). 

En este contexto, se plantea la necesidad de explorar y reinterpretar los imaginarios 

sociales presentes en los docentes en formación mediante métodos cualitativos, 

como encuestas y entrevistas. Estos métodos permitirán obtener, clasificar y evaluar 

información valiosa a través de un trabajo de campo centrado en la escuela normal 

como un espacio de imaginarios. Este enfoque busca comprender el significado 

social donde los sujetos participan activamente en la transformación de la cultura y 

en su propia práctica docente. 

Para llevar a cabo este análisis se toma como muestra especifica del 

universo la Escuela Normal de Santa Ana Zicatecoyan, los grupos de los diferentes 

semestres de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación 

Secundaria y  Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria; plan de 

estudios 2018; la referencia a estos grupos se da a partir de que son los únicos 

grupos con el cual se ha trabajado de manera directa, el recorrido curricular del plan 

de estudio 2018. Por otro lado, también son los únicos grupos donde se ha 

observado la práctica docente de cuatro catedráticos con los cuales, han 

interactuado de manera indistinta antes y durante la pandemia. De acuerdo con la 

Declaración de Incheon de la UNESCO, la educación inclusiva garantiza el acceso, 

permanencia, participación y aprendizaje de todos los docentes en formación, con 

especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo.   
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La educación inclusiva sustenta y favorece la conformación de la equidad, la 

justicia, la igualdad y la interdependencia, lo que asegura una mejor calidad de vida 

para todos, sin discriminación de ningún tipo y una sociedad que reconozca y acepte 

la diversidad como un fundamento para la convivencia social, que garantice la 

dignidad del individuo, sus derechos, la autodeterminación, la contribución a la vida 

comunitaria y el pleno acceso a los bienes sociales. Un asunto más identificado 

sobre evaluación de los aprendizajes tiene que ver con las estrategias valorativas 

de los aprendizajes logrados por los estudiantes en actividades de cierre de 

semestre. En este sentido, se consensó seguir llevando a cabo foros de cierre de 

semestre, donde estos compartan las experiencias significativas en cada 

asignatura, quizá a través de ponencias, ensayos o artículos de opinión, porque 

estos espacios permiten conflictuar al estudiante sobre los aprendizajes adquiridos 

e insertarlos en espacios donde a partir de sus afirmaciones, se propicia la discusión 

grupal con relación a los logros alcanzados por asignatura auxiliados del trabajo 

colaborativo, estrategias de enseñanza, uso de recursos didácticos y tecnológicos, 

y diferentes formas de evaluar, entre otros.  

En cuanto a la correspondencia entre estrategias de evaluación y estrategias 

de enseñanza-aprendizaje, se encontró que en la planeación si se explicitó, lo cual 

se corrobora con la opinión de algunos estudiantes quienes señalan que hubo 

congruencia entre los contenidos trabajados, ya que en las evaluaciones se les 

cuestionaba precisamente sobre ello; no obstante, es fundamental reconocer que 

en algunas asignaturas hizo falta congruencia entre lo trabajado con lo evaluado, lo 

cual, es un asunto urgente de atender para evaluar de manera más justa y en 

correspondencia con lo que se planea y se trabaja en el aula.  

Otros elementos de diagnóstico son los referidos a las actividades de 

acercamiento a la práctica, sobre este rubro, a partir del desempeño de algunos 
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docentes en formación en las escuelas de educación básica, donde llevaron a cabo 

sus jornadas docentes, se aprecian fortalezas como dominio de contenidos, 

avances en el diseño de planificaciones, desarrollo del lenguaje y de la expresión 

oral, buena comunicación entre los agentes educativos, dominio y aplicación del 

Plan de Estudios 2011 de educación básica, como guía de la práctica docente, 

manejo de las tecnologías en apoyo a la intervención docente, uso de referentes 

teóricos para retroalimentar las actividades, interés por mejorar sus prácticas 

pedagógicas, participación activa en actividades académicas en las escuelas, 

buena organización en algunos estudiantes en relación con las actividades 

académicas de la institución, desarrollo oportuno de la evaluación en sus tres 

momentos (inicio, desarrollo y cierre).  

Sin embargo, durante las jornadas docentes de los estudiantes normalistas 

también se han logrado detectar situaciones como poca modulación de la voz; falta 

de control de grupo; escaso dominio de contenidos, insuficiente uso de tecnologías; 

la necesidad de utilizar referentes teóricos para retroalimentar los contenidos 

abordados; falta de compromiso profesional para vincularse en actividades 

académicas propuestas por las escuelas donde realizan sus prácticas 

profesionales.  

Por eso, se tiene la necesidad de fomentar comunidades educativas en 

donde la diversidad sea valorada y apreciada como una condición prevaleciente 

importante y determinante. Asimismo, se reconoce que los docentes en formación 

tienen los mismos derechos, sin discriminación alguna, por lo que, se busca generar 

igualdad de oportunidades para todos mediante la eliminación de las barreras 

arquitectónicas, sociales, normativas o culturales que limitan su participación o 

aprendizaje en el sistema educativo.  

La educación inclusiva está directamente relacionada con la educación de 

calidad con equidad, que respeta las condiciones, características, necesidades, 
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capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje de cada persona. Hablar de equidad 

en materia educativa implica lograr que “todas las personas tengan las mismas 

oportunidades de hacer efectivos sus derechos y alcanzar los fines de la educación 

en condiciones de igualdad”, de acuerdo con la Oficina Regional de Educación para 

América Latina y el Caribe de la UNESCO. Para ello, se debe seguir trabajando 

sobre tres niveles de intervención: 1. Equidad en el acceso: significa la igualdad de 

oportunidades para el ingreso a los diferentes niveles educativos, es decir, sin hacer 

distinciones y así lograr una trayectoria educativa completa. 2. Equidad en los 

recursos y en la calidad de los procesos: significa que todas las escuelas deben 

contar con los recursos materiales y pedagógicos además de un personal 

capacitado, lo que ayuda a involucrar a todos en el aprendizaje utilizando un 

currículo flexible y pertinente. 3. Equidad en los resultados de aprendizaje: se refiere 

a que todos los estudiantes logren aprendizajes equiparables desarrollando 

capacidades y talentos propios. 

Se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el sistema para 

responder de manera adecuada a las necesidades de todos y cada uno de los 

alumnos. Busca asegurar la equidad y la calidad en la educación, considerando a 

todos los alumnos sin importar sus características, necesidades, intereses, 

capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje. También busca eliminar todas 

las prácticas de discriminación, exclusión y segregación dentro de la escuela al 

promover el aprendizaje de todo el alumnado. 

La inclusión debe ser concebida como un beneficio no solo para las personas 

vulneradas o los grupos tradicionalmente excluidos, sino para todos los actores que 

participan en el proceso educativo. En este sentido, uno de los principales objetivos 

del planteamiento curricular es que los estudiantes aprendan a convivir, trabajar y 

relacionarse en grupos multiculturales, bilingües, plurilingües, de contextos 
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económicos y lugares de origen distintos para formarse en la interculturalidad y 

comprender la diversidad como una fuente de enorme riqueza cultural. 

 

RESULTADOS 

En esta investigación, se destaca la importancia de analizar y reflexionar sobre la 

práctica docente, considerando acciones profesionales clave de los maestros. Estos 

aspectos incluyen la planeación didáctica, metodología de trabajo, vinculación de 

contenidos, retroalimentación, uso de recursos tecnológicos y evaluación de 

procesos. Se busca rescatar las opiniones de la comunidad escolar, compuesta por 

estudiantes, para evaluar los motivos y las formas en que estas acciones generan 

encuentros o desencuentros. 

La práctica docente durante la pandemia ha revelado matices en las relaciones de 

poder y autoritarismo, así como en las dinámicas de armonía y compañerismo. Esto 

sugiere la interpretación de una cultura escolar específica, fluctuante a lo largo del 

tiempo, marcada por discursos que varían de lo sublime a lo trágico. El contacto 

directo con el escenario pedagógico permite comprender la dinámica en la 

interacción maestro-alumno, contribuyendo a la formación de docentes en 

Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria y Telesecundaria. 

La continuidad formativa, según Diker (1997), es un proceso constante de 

preparación para la tarea docente, caracterizado por el diseño, implementación, 

evaluación y ajuste permanente de acciones adecuadas para enseñar contenidos 

específicos en contextos socioculturales y educativos particulares. 

Este estudio busca identificar fortalezas y debilidades en la práctica docente en la 

nueva realidad, optimizando la aplicación del Plan y Programas de Estudio actual. 

El objetivo es fortalecer los perfiles de egreso de los estudiantes normalistas, 
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asegurando el logro de competencias profesionales y disciplinares para abordar las 

necesidades de la educación básica. 

La reflexión y discusión generadas a partir de este análisis enriquecerán las 

estrategias para mejorar la calidad de la práctica docente y, por ende, los procesos 

de formación en la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en 

Educación Secundaria y Telesecundaria. 

La formación docente se alinea con los enfoques de educación inclusiva, aspirando 

a ofrecer una educación de calidad con equidad e igualdad. El perfil de egreso 

establece metas precisas para los estudiantes al finalizar sus estudios, resultado 

del aprendizaje sistemático y la responsabilidad individual, con el acompañamiento 

de maestros en entornos sociales y familiares. Esto se vincula con la preparación 

del docente en formación para aplicar conocimientos adquiridos y lograr un 

pensamiento crítico. 

Los docentes en formación, al avanzar en los grados escolares, encuentran 

oportunidades para desarrollar un pensamiento crítico y adquirir una base 

conceptual. Esto les permite ser responsables de procesos de formación y lograr 

una calidad educativa que promueva el éxito y fomente la adquisición de 

aprendizajes en armonía con el enfoque pedagógico. 

El perfil de egreso destaca la preparación del docente para aplicar conocimientos 

en contextos disciplinares específicos. La formación curricular debe ajustarse a las 

características de la comunidad educativa inclusiva, enriqueciendo el modelo 

existente y consolidándolo mediante la investigación curricular. La innovación 

educativa se logra mediante actividades reflexivas y continuas, propiciando la 

profesionalización del docente. 
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El desarrollo pedagógico se dirige a enfrentar al docente en su práctica con respeto 

y eficacia, promoviendo competencias curriculares y su relación constante con el 

ámbito psicológico. La retroalimentación es clave para la fijación de aprendizajes y 

la introducción de la innovación en la práctica diaria, transfiriendo teoría y 

metodología al aula de manera efectiva. 

CONCLUSIONES 

 Las prácticas profesionales de las Licenciaturas en Educación Secundaria 

con Especialidad en Español  y Telesecundaria resultan impactantes en el proceso 

del docente en formación; porque se forman, en esa tarea de cambio profundo sin 

duda complejo pero necesario para llegar a la solución de los problemas que se 

observan con mayor frecuencia y preocupación como la violencia, fracaso escolar y 

desmotivación; se deben de tener firmeza y eficacia en el dominio de los contenidos 

para facilitar el movimiento de mejora en la escuela, adoptando una perspectiva 

interactiva y empezar a pensar y hablar de los obstáculos que impiden la 

participación y el aprendizaje, la institución es una forma de mediación en dicho 

proceso, en el cual se centran las problemáticas educativas con el propósito de 

encontrar respuestas para comprender la complejidad de las jornadas docentes. Por 

eso, la práctica de jornadas docente es muy importante ya que a través de ella, el 

docente en formación adquiere las herramientas necesarias utilizando la diversidad 

de estrategias y métodos que permitan el enriquecimiento de aquellos alumnos que 

iniciaron con el andamiaje académico con el fin de transformar para adentrarse en 

el mundo del conocimiento y luego compartirlo con los estudiantes; lo cual le permite 

guiar, innovar, crear y poner sus saberes al servicio de los demás, promoviendo 

acciones de pertenencia en los miembros, intercambiando ideas que permitan 

generar objetivos comunes y métodos que permitan vislumbrar una educación de 

calidad que responda con eficacia en la resolución de problemas escolares. 
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Resumen 

A nivel mundial existe diversidad de plantas con uso industrial, unas con amplio 

conocimiento científico y otras aún sin explorar. El objetivo de la investigación es 

caracterizar y obtener aceite de la planta Salvia silvestre proveniente del 

departamento de Nariño (Colombia). Se identifico la taxonomía de la planta 

Salvia silvestre en laboratorio certificado. Se realizó la extracción de aceite a 

partir de las hojas de la planta mediante los métodos hidrodestilación y soxhlet. 

El aceite obtenido fue caracterizado mediante cromatografía de gases acoplado 

a espectrometría de masas. El análisis taxonómico reveló que la planta se 

clasifica en la especie Salvia macrophylla Beth, identificándose una amplia 

distribución geográfica de esta especie, tanto en Colombia como en otros países. 

Los métodos de extracción demostraron diferencias significativas en los 

rendimientos (%), siendo soxhlet más eficaz (4.3%). Finalmente, a partir de la 

cromatografía de destacó la riqueza química del aceite obtenido, considerándose 

relevantes los compuestos Ácido benzoico y Benzaldehído, los cuales se 

destacan por sus propiedades antioxidantes, antimicrobianas y repelentes. La 

mailto:*lisacosta@umariana.edu.co
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diversidad química resalta la utilidad industrial de Salvia macrophylla Beth y 

sugiere áreas para futuras investigaciones. 

Palabras clave: Aceite, Salvia, Taxonomía, Extracción 

Abstract 

Worldwide, there is a diversity of plants with industrial applications, some well-

researched scientifically, while others remain unexplored. The objective of this 

research is to characterize and obtain oil from wild sage plants originating from the 

department of Nariño, Colombia. The taxonomy of the wild sage plant was identified 

in a certified laboratory. Oil extraction from the plant's leaves was conducted using 

hydrodistillation and Soxhlet methods. The obtained oil was characterized using gas 

chromatography coupled with mass spectrometry. Taxonomic analysis revealed that 

the plant belongs to the species Salvia macrophylla Beth, indicating a broad 

geographical distribution of this species in both Colombia and other countries. 

Extraction methods showed significant differences in yields (%), with Soxhlet proving 

more effective (4.3%). Finally, chromatographic analysis highlighted the chemical 

richness of the obtained oil, with compounds such as Benzoic Acid and 

Benzaldehyde considered relevant due to their antioxidant, antimicrobial, and 

repellent properties. The chemical diversity underscores the industrial utility of Salvia 

macrophylla Beth and suggests areas for future research.  

Keywords: Oil, Sage, Taxonomy, Extraction 

 

Introducción 

El creciente interés en el desarrollo de nuevos materiales ha dirigido la atención 

hacia materias primas que pueden proporcionar aceites esenciales para diversas 

aplicaciones industriales, como la producción de desinfectantes y productos 

cosméticos (cremas, brillos) (SENA, 2012). En este estudio, la Salvia silvestre 

proveniente de un Municipio del departamento de Nariño (Colombia) se presenta 

como una fuente potencial de aceites esenciales; sin embargo, se desconoce su 

clasificación taxonómica y la identificación de componentes bioactivos en la fase 

oleosa es aún incipiente.  
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La Salvia, perteneciente al género Salvia L., ha sido reconocida históricamente 

por sus propiedades curativas, especialmente la especie Salvia officinalis. 

Mientras que, otras especies han sido poco estudiadas a pesar de su contenido 

aromático y volátil en el aceite. Se ha reportado que los aceites esenciales de 

Salvia contienen una amplia gama de compuestos químicos con propiedades 

antioxidantes, antimicrobianas y repelentes, lo que los hace valiosos en diversas 

industrias, como alimentaria, farmacéutica, cosmética y de productos de aseo 

(Ruiz et al., 2015; Pardo et al, 2017). 

Se propone la utilización de tecnologías de extracción por arrastre de vapor y 

soxhlet para la obtención de aceite de la planta salvia. Este enfoque busca 

maximizar la presencia de compuestos beneficiosos, mejorando así la calidad y 

aplicabilidad del aceite esencial obtenido. A pesar de la riqueza de la 

biodiversidad en Colombia, hay plantas poco estudiadas, como la planta Salvia 

proveniente de una comunidad indígena en el departamento de Nariño, la cual 

se presenta con un potencial prometedor. 

El objetivo principal de esta investigación es ampliar el conocimiento científico 

sobre la caracterización taxonómica, fisicoquímica y sobre la extracción de 

aceites esenciales de la planta Salvia silvestre. Se espera que estos hallazgos 

contribuyan a aprovechar de manera más eficiente los recursos naturales del 

país, impulsando su aplicación en diversas industrias. 

 

Metodología 

Materia prima 

Se recolectaron muestras de la planta Salvia proveniente del Municipio de 

Guaitarilla - Nariño (Colombia), se acondicionaron mediante limpieza y 

clasificación de las hojas de mejor calidad, luego se envió muestra al Herbario de 

la Universidad Nariño para análisis taxonómico. Seguidamente, se comparó la 

especie identificada con otros registros de regiones colombianas y otros países 

a nivel nacional como; Ecuador, Perú, Estados Unidos, España, México y Bolivia. 

 (Universidad Nacional, 2023).  
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Extracción de aceite 

Para la extracción de aceite esencial de la planta Salvia silvestre se procedió a 

cosechar las hojas de la planta; luego, se almacenó a temperatura ambiente por 

un día y luego se secó en horno a 35°C durante 72 horas. Se utilizaron dos 

métodos de extracción: arrastre de vapor y arrastre de vapor por soxhlet. En el 

caso de Soxhlet se utilizó hexano (grado analítico).  

Arrastre de vapor: 

Preparación de la planta: Hojas frescas de Salvia se utilizaron, 

asegurándose de que estuvieran en buen estado y libres de contaminantes. 

Preparación del equipo: El alambique se llenó con agua destilada, y se 

verificó que todas las conexiones estuvieran selladas y el sistema 

herméticamente cerrado para evitar fugas de vapor. Las condiciones de proceso 

se definieron de la siguiente manera: temperatura de destilación 100°C. Los 

vapores se condensaron y se recogió el aceite esencial separándolo del agua. El 

aceite se almacenó en un frasco de vidrio ámbar. 

Arrastre de vapor por Soxhlet: 

Preparación del montaje: las hojas secas se colocaron en un cartucho 

extractor Soxhlet y se montó el sistema con un matraz recolector limpio y vacío. 

Seguidamente, el vapor con compuestos esenciales se enfrió en el condensador, 

condensándose en el colector de matraz. El solvente se recicló automáticamente, 

mejorando la eficiencia de la extracción mediante ciclos repetitivos. 

Ambos métodos permitieron la obtención de aceite esencial de Salvia, el cual se 

almacenó en condiciones adecuadas para preservar su calidad. (Rodríguez y 

Meléndez, 2012; Ruth, 2021). 

Caracterización del aceite 

Se utilizo el equipo de cromatografía de gases con espectrómetro de masas para 

la identificación de compuestos activos presentes en el aceite obtenido de las 

hojas de Salvia silvestre. La técnica permitió la separación selectiva de 

componentes en función de sus propiedades químicas y físicas.   
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Resultados 

Taxonomía de la planta Salvia silvestre 

La planta proveniente del municipio de Guaitarilla (Nariño – Colombia), de la vereda 

Girardot con las coordenadas de latitud 0°52´59¨ N- longitud 77°42´0¨W con una 

altura sobre nivel de mar de 3007 m.s.n.m. Se llevaron cuatro muestras al 

HERBARIO DE LA UNIVERSIDAD NARIÑO; identificados mediante análisis 

taxonómico con la familia Lamiaceae de la especie Salvia Macrophylla Benth 

evidenciando que corresponde a una especie similar a las reportadas en base de 

datos Universidad Nacional (2023) y GBIF (2023), las cuales se mencionan en el 

siguiente cuadro (especies reportadas en Colombia). 

Tabla 1  

Taxonomía de la planta salvia Macrophylla en Colombia 

Fuente  Departamento Especie  año  

Herbario de la 
universidad Nacional  

Putumayo Sibundoy  Salvia Macrophylla 2007 

Huila Santa María  Salvia Macrophylla 2007 

Cauca Timbío Salvia Macrophylla 2007 

Global Biodiversity 
Information Facility 

Caldas  Salvia Macrophylla Benth 2018 

Nariño Salvia Macrophylla Benth 1993 

Nariño Salvia Macrophylla Benth 1991 

Nariño Salvia Macrophylla Benth 1986 

Bogotá Salvia Macrophylla Benth 1985 

Choco Salvia Macrophylla Benth 1985 

Putumayo Sibundoy  Salvia Macrophylla Benth 1963 

Putumayo Salvia Macrophylla Benth 1963 

Nariño Salvia Macrophylla Benth 1963 
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Huila  Salvia Macrophylla Benth 1943 

Antioquia  Salvia Macrophylla Benth 1899 

Antioquia  Salvia Macrophylla Benth 1899 

 

La especie Salvia Macrophylla Benth muestra una amplia distribución geográfica en 

Colombia, registrándose en varios departamentos como Nariño, Huila, Cauca, 

Putumayo, Caldas, Bogotá, Chocó y Antioquia, según datos recopilados hasta 2018. 

La mayor concentración de registros se encuentra en Nariño, indicando una 

adaptación exitosa al entorno local a lo largo del tiempo. Aunque los datos abarcan 

desde 1899 hasta 2018, la falta de información más reciente destaca la necesidad 

de estudios adicionales para obtener detalles sobre la ecología, biología y posibles 

cambios en la distribución de esta especie, brindando una comprensión más 

completa de su situación actual. 

Tabla 2  

Taxonomía de la planta salvia Macrophylla en diferentes países. 

País  Cantidad de reportes  Rango de años  

Colombia  15 1899-2018 

Ecuador  60 1918-2023 

Perú 68 1833-2021 

Estados Unidos  9 1933-2015 

España 9 1992-2011 

México 40 1933-1997 

Bolivia  9 1982-1998 

 

Los datos recopilados sobre la presencia de Salvia Macrophylla Beth revelan 

patrones diversos en diferentes países. En Colombia, aunque se registran 

históricamente desde 1899 hasta 2018, la cantidad de informes es limitada, 

sugiriendo una presencia, pero con información insuficiente. En Ecuador, la especie 

ha mantenido una presencia constante desde 1918 hasta 2023, con un notable 
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aumento en la recolección de datos a partir de 2018, posiblemente indicando un 

renovado interés en la investigación. Perú exhibe una presencia continua y 

significativa desde 1833 hasta 2021, señalando una adaptación exitosa de la planta. 

Por otra parte, en Estados Unidos muestra se encontró una presencia intermitente 

y limitada desde 1933 hasta 2015, lo que sugiere una menor prevalencia en 

comparación con América Latina. España y Bolivia presentan datos limitados, 

indicando posiblemente una menor atención de investigación o una distribución 

geográfica específica. México destaca por una presencia persistente desde 1933 

hasta 1997, con variabilidad anual. En general, la adaptación y distribución de Salvia 

Macrophylla Beth varían entre países, destacando la importancia de la recolección 

continua de datos para comprender su situación actual. 

 

Extracción de aceite esencial  

En la tabla 3 se muestra el rendimiento (%) de aceite obtenido mediante los métodos 

de extracción, hidrodestilación y soxhelt a partir de salvia Macrophylla Beth.  

Tabla 3  

Rendimiento (%) de aceite esencial por hidrodestilación y soxhlet 

Tipo de destilación  
Tipo de 
solvente  

Cantidad de 
solvente (ml) 

Cantidad de 
Materia 
Prima 

% rendimiento 

Hidrodestilación Agua  1000 200 0.0075 ± 0.002 

Soxhlet Hexano 100 8.193±0.81 4.307±0.909 

 

Los rendimientos mediante hidrodestilación fueron bajos, atribuidos al tipo de 

solvente utilizado en este proceso. En contraste, el método Soxhlet mostró 

rendimientos significativamente más altos, destacando la eficacia del solvente 

hexano, ampliamente utilizado para la extracción de compuestos apolares. 
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Tabla 4 

 Referentes teóricos para rendimientos (%) en la obtención de aceite de la planta 

Salvia con aplicación de diferentes métodos de extracción 

Tipo de salvia  
Tipo de 

destilación  
Tipo de 
solvente 

Cantidad de 
solvente (ml) 

Materia 
prima (g) 

Rendimiento 
(%) 

Salvia officinalis Clevenger Agua  --- 100 1.75 

Salvia buddleja 
perfoliata Hidrodestilación Agua  --- 50 2.5 

Salvia sagittata Hidrodestilación Agua  8000 1000000 0.4 

Salvia officinalis Soxhlet Agua  300 7 2.3 

Fuente:(Castillo Campos y Barreto, 2020; Alvarez et al., 2018; Ulises, 2019; Varshini et 

al., 1953) 

Los datos reportados en la tabla 4 fueron tomados de investigaciones de otros 

autores sobre el rendimiento de la extracción de aceite esencial en diferentes 

especies de Salvia, destacando que Salvia Buddleja perfoliata exhibe el rendimiento 

más alto (2.5%), seguida por Salvia Officinalis mediante los métodos de extracción 

Clevenger. y Soxhlet. En cambio, Salvia Sagittata muestra el rendimiento más bajo 

(0,4%). Las diferencias en los valores en los rendimientos pueden deberse a las 

propiedades específicas de cada tipo de salvia y a la eficiencia de los métodos de 

destilación empleados. La cantidad de materia prima utilizada también puede influir, 

afectando la formación de la cama, el tamaño de las partículas y los espacios vacíos 

entre ellas. Las Tablas 3 y 4 ofrecen información sobre la extracción de aceite 

esencial, resaltando la factibilidad de obtener aceite de la planta Salvia Macrophylla 

Benth, aunque se sugiere ampliar la investigación con solventes más eficientes y 

que no generen impacto medioambiental. 

Caracterización de aceite esencial  

El extracto del aceite esencial obtenido a partir de las hojas de Salvia Macrophylla 

Beth mediante el método de hidrodestilación, se caracterizó mediante cromatografía 

de gases acoplada a espectrometría de masas, de tal manera que se obtuvo el 

espectro como se observa en la figura 1 y en la tabla 5 se mencionan los 
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compuestos que se relacionan a los picos más representativos según el tiempo de 

retención reportado en el espectro obtenido.  

Figura1:  

Espectro del aceite esencial de Salvia Macrophylla Beth obtenido mediante el 
método de hidrodestilación 

 

Al observar la figura se obtiene diferentes clases de sustancias y un número elevado 

de componentes individuales, por lo cual se seleccionaron 5 de los compuestos 

considerados representativos, los cuales se mencionan en la tabla 5.  

 

Tabla 5 
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 Compuestos relevantes obtenidos en cromatografía de gases acoplada a 
espectrometría de masas del aceite obtenido por el método de hidrodestilación 

Nombre del compuesto 
o sustancia 

Número del 
pico 

identificado  

Tiempo de 
retención 

(min) 

Área Área 
(%) 

Altura 
pico  

Altura 
(%) 

Ácido benzoico, 2,4-
bis(trimetilsiloxi)-metilo 

11 
6.815 369362 1.11 295460 2.87 

Benzaldehído, 2,5-
bis[(trimetilsilil)oxi] 

13 
7.164 322811 0.97 229210 2.23 

Ciclohexasiloxano, 
dodecametil 

18 
8.384 246480 0.74 166620 1.62 

Ciclopentasiloxano, 
decametilo 

20 
9.392 115348 0.35 87037 0.85 

Cicloheptasiloxano, 
tetradecametilo 

21 
10.031 772273 2.32 581591 5.65 

 

A partir del cromatograma se identificó la presencia de derivados oxigenados, como 

alcoholes, aldehídos y ésteres, responsables del aroma característico de la planta 

y que abarcan compuestos alifáticos y aromáticos. Las técnicas cromatográficas 

acopladas a espectrómetro de masas destacan como herramientas preeminentes 

para la identificación cualitativa y cuantitativa de analitos, siendo especialmente 

útiles para compuestos químicos. Además, los resultados de la cromatografía del 

aceite analizados fueron comparados en bibliotecas virtuales de bases de datos 

estandarizadas para compuestos con estructura química similar.  

Tabla 6 

Referentes teóricos sobre compuestos similares a los obtenidos en la presente 
investigación 

Nombre del compuesto o 
sustancia 

Tiempo de 
retención (min) 

Área Áre
a 

(%) 

Altura 
pico  

Altur
a (%) 
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Ácido benzoico, 4-metoxi-, 
éster de metilo 121-98-2 

 6 - 7.95 1.22 1.11 3798397 2.38 

Benzaldehído, 2,5-
bis[(trimetilsilil)oxi] 

7.02 0.87 0.97 227766 2.3 

Dodecametil-
ciclohexasiloxano 

8.37 0.72 0.74 177630 1.74 

Ciclopentasiloxano, 
decametilo 

9.02 0.33 0.35 581591 0.75 

Cicloheptasiloxano, 
tetradecametilo 

10.04 2.22 2.32 87037 5.37 

Fuente: (Tarifeño, 2017, Larcoquimicayarte. (s/f), Merlo y Orjuela, 2019, Pérez y Ozuna, 

2015) 

Los resultados revelan similitudes significativas de los compuestos identificados en 

la investigación con informes de bibliotecas especializadas. Se destaca la presencia 

de Ácido benzoico, 4-metoxi-, éster de metilo 121-98-2, Benzaldehído, 2,5-

bis[(trimetilsilil)oxi], Ciclohexasiloxano, dodecametil, Ciclopentasiloxano, 

decametilo, y Cicloheptasiloxano, tetradecametilo. Estos compuestos muestran 

aplicaciones diversas en industrias como la alimentaria, cosmética y farmacéutica. 

Ácido benzoico, trimetilsiloxi, se destaca por su uso como conservante en alimentos 

y agente antifúngico (NJ HEALTH, 2013, Silva y Vidal Gómez, 2020 y (Jiménez, 

2020). Benzaldehído, trimetilsilil, se emplea en saborizantes y la composición de 

tinturas, perfumes y medicamentos. Ciclohexasiloxano, dodecametil, es versátil en 

productos de cuidado personal y limpieza. Ciclopentasiloxano, decametilo, se utiliza 

en cremas y bloqueadores solares. Cicloheptasiloxano, tetradecametilo, actúa como 

antiaglomerante y emoliente en productos cosméticos. La diversidad química 

resalta la utilidad de Salvia Macrophylla Beth en diversas aplicaciones industriales 

y comerciales (PochtecaColombia, 2023 y Varshini et al., 1953). 

Conclusiones  

La planta Salvia proveniente del Municipio de Guaitarilla - Nariño fue identificada 

con la especie de Salvia Macrophylla Benth, esta clasificación permitió verificar que 

se trata de una planta que ha sido reportada en otros departamentos de Colombia 
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y en otros Países; lo que evidencia la conservación de la especie al transcurso del 

tiempo, resaltando que datos recientes son reducidos.   

La aplicación de los métodos de extracción de aceites esenciales a partir de la 

planta Salvia permitió identificar que el método Soxhlet proporciono mayor 

rendimiento de extracción de aceite (4.3%) en comparación con el método de 

hidrodestilación (0.007%). Y mediante el análisis cromatográfico del aceite obtenido 

de Salvia Macrophylla Benth se encontró que, entre los compuestos 

representativos, el compuesto Benzaldehído, 2,5-bis[(trimetilsilil)oxi] puede tener un 

mayor uso industrial.  
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Resumen 

El propósito de esta ponencia es analizar la vinculación que se promueve en la 

Escuela Normal de Santa Ana Zicatecoyan entre el desarrollo de las prácticas 

profesionales con los contenidos teóricos plasmados en planes y programas  de 

estudio de Educación Básica, desarrollados en las aulas y las necesidades que se 

demandan en las escuelas de práctica donde alumnos, docentes, directivos y 

tutores de los grupos de las escuelas de práctica enfrentan de manera directa los 

problemas o requerimientos del campo de trabajo.  

Con base en la propuesta plasmada en planes y programas de estudio de las 

Escuelas Normales que alude a una metodología cualitativa, donde se estudia al 

objeto de estudio en su entorno natural; es decir, tal y como se organizan, 

desarrollan y evalúan las prácticas profesionales, tanto en la Escuela Normal como 
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en las escuelas de práctica. Por lo que, se considera una investigación naturalista, 

descriptiva, comprensiva e interpretativa. 

Entre los principales hallazgos se destaca que las prácticas profesionales en la 

Escuela Normal de Santa Ana Zicatecoyan tienen importancia significativa, dado 

que son el resultado de un equipo de trabajo, donde se involucran en su desarrollo 

directivos, docentes, alumnos y padres de familia, así como también los de 

educación básica. 

Por tanto, se llega a la conclusión de que el trabajo en equipo compartido y 

colaborativo, donde los involucrados participan de manera activa, dinámica, 

propositiva, comprometida e interesada en pro del trabajo institucional, como es el 

resultado de las prácticas profesionales, tiende a hacer una propuesta de trabajo 

para que se fortalezca y promueva en otras instituciones formadoras de docentes, 

dado que rebasa lo aislado e individual en supremacía del trabajo en equipo y en 

comunidad. 

Palabras clave: Formación docente, Práctica profesional, teoría, articulación. 

Introducción 

Como se destacó anteriormente, el propósito de este trabajo consiste en analizar la 

vinculación que se promueve en la Escuela Normal de Santa Ana Zicatecoyan 

(ENSAZ); entre el desarrollo de las prácticas profesionales con los contenidos 

teóricos, así como con las necesidades y requerimientos que se demandan en las 

escuelas de práctica, donde alumnos, docentes y titulares de práctica enfrentan de 

manera real las demandas del campo de trabajo.  

Se parte de reconocer que dicha Escuela Normal se encuentra ubicada en el sur 

del Estado de México, la cual es una de las regiones con más alto nivel de 

marginación a nivel estatal, donde el establecimiento de ésta institución vino a 
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transformar las expectativas de vida de las personas de la región y quienes tenían 

dos alternativas solamente: una continuar el modo de vida de sus de sus padres y 

familiares que consistía en la producción agrícola de temporal, así como lo habían 

hecho por generaciones; o la segunda opción, que consistía en emigrar, ya sea a la 

ciudad de México o bien, a  los Estados Unidos de Norteamérica o algún lugar de 

nuestro país en búsqueda de nuevos horizontes. 

Dicha región se caracteriza por un alto nivel de marginación a nivel nacional, no sólo 

por la falta de infraestructura industrial, sino también por adolecer de vías de 

comunicación, de servicios básicos estables, tales como: electricidad, telefonía, 

internet, agua potable, y sobre todo trabajos que generen cierta estabilidad y 

servicios médicos. 

La población se encuentra en su mayoría muy dispersa en una gran extensión 

territorial, caracterizándose en pequeñas comunidades con poca población y falta 

de servicios básicos; es decir, pequeñas poblaciones preponderantemente rurales 

y con pocas vías de acceso y comunicación. 

Ante dicha realidad, históricamente la región fue lugar de refugio de grandes 

personalidades, tales como: Leona Vicario, Andrés Quintana Roo, Pedro Ascencio 

de Alquisiras en la época de la Independencia de México y de la Revolución 

destacaron personajes como: Emiliano Zapata, Lucio Cabañas, etc. 

Con base en  estas razones expuestas, se considera que el establecimiento y 

desarrollo de la Escuela Normal de Santa Ana Zicatecoyan ha sido trascendental, 

dado que vino a dar la oportunidad a cientos de aspirantes para cursar la carrera de 

maestro, obtener el título profesional y así adquirir una plaza de maestro, laborar 

para ejercer la docencia y sobre todo, obtener recursos económicos para la 

subsistencia de sus familias. 
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Para una mayor explicación se presentan a continuación los siguientes apartados: 

Revisión de Literatura, Metodología, Resultados, Discusión, Conclusiones y 

Fuentes de Consulta. 

Revisión de Literatura 

Para la comprensión de la práctica profesional, se llevó a cabo un rastreo de 

diversas publicaciones a fin de comprender la importancia que tienen en la 

vinculación que se da entre los elementos teóricos adquiridos y los elementos 

prácticos que se requieren en el campo laboral. Entre dichos trabajos destacan: 

A decir de (Piña M. , 2020), en su publicación “Prácticas Profesionales y su valor en 

el futuro desempeño laboral,” plantea el objetivo de estudiar como las prácticas 

influyen en el futuro desempeño profesional. En el que sustenta que las habilidades 

que aprendieron tanto en la práctica como en la universidad se utilizarán como 

parámetro para medir la autopercepción del desempeño de los profesionales, éstas 

son relacionadas con variables independientes, las cuales corresponden a los 

distintos aprendizajes de los individuos. Los aprendizajes analíticos y habilidades 

blandas son aspectos importantes que se deben analizar a la hora de escoger el 

espacio para realizar la práctica; lo cual, finalmente resultaría beneficioso para 

lograr un mejor desempeño en las actividades organizadas. 

Con base en las aportaciones de dicho autor al interior de la ENSAZ de manera 

colegiada y consensuada se seleccionan a los mejores maestros de educación 

básica para que tengan alumnos practicantes, esta selección también engloba 

escuelas y regiones.  

Por su parte (Sayago, 2006), sustenta que las prácticas profesionales constituyen 

un importante referente de formación, sin embargo, se encuentran desplazadas del 

debate teórico. Con la intención de iniciar la reflexión en el ámbito pedagógico y 
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curricular sugiere estructurar el eje de prácticas profesionales, teniendo presente 

los planteamientos del enfoque hermenéutico–reflexivo, por cuanto supone su 

construcción como objeto de estudio y campo de intervención en la compleja 

situación de la cultura escolar. 

Con base en dichas reflexiones del autor, al interior de la ENSAZ en el espacio de 

academia se ha propuesto la revisión de diferentes documentos básicos donde se 

fundamenta lo referente a la práctica profesional. Su lectura, revisión y comentarios 

ha resultado de vital importancia para la organización y desarrollo de las prácticas 

en las escuelas secundarias de educación básica. 

Sin duda alguna, la revisión teórica que se hace de manera colaborativa entre los 

docentes participantes en las academias influye para el trabajo en grupo; es decir, 

de acuerdo a las observaciones realizadas se puede destacar que gracias a este 

tipo de procesos se han enriquecido los elementos teóricos de docentes y alumnos. 

A su vez, (Sánchez-Meca, 2010), sustenta que la práctica profesional y la 

investigación psicológica han estado demasiado separadas. Sin embargo, con la 

llegada de la Psicología Basada en la Evidencia (PBE), esta herramienta 

metodológica se ha convertido en el mejor modo de unir las mejores pruebas con la 

práctica psicológica. La PBE preconiza que la práctica profesional esté basada en 

las mejores pruebas obtenidas desde la investigación psicológica, así como alguna 

guía orientativa sobre cómo hacer una lectura crítica de ellos. 

Retomando a dicho autor, para el análisis de la práctica profesional, se requieren 

considerar elementos de la investigación, tales como; la observación, la entrevista, 

el análisis, el diagnóstico y sobre todo, ir recuperando de manera gradual que van 

teniendo los docentes en formación en sus escuelas de práctica. 
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Asimismo, la recopilación de evidencias, tales como: planeaciones, escalas, listas 

de cotejo, relatorías de reuniones de academia, informes, cuadernos, apuntes, entre 

otros, permiten evidenciar el desarrollo de como las prácticas profesionales son de 

vital importancia para vincular la formación teórica recibida en el aula con los 

requerimientos del campo laboral; es decir, las necesidades que se viven en las 

escuelas. 

Metodología 

El tipo de investigación que se seleccionó para el desarrollo del presente trabajo fue 

la cualitativa, ya que más que buscar cantidades, porcentajes y números se priorizó 

la necesidad de observar y entrevistar para poder analizar y comprender la 

importancia que tienen la práctica profesional en el proceso de formación docente. 

A decir de (Castillo & Muñoz, 2013), la manera en que se forman los nuevos 

maestros no sólo resulta ser mediante los contenidos teóricos analizados en las 

aulas, sino también en su aplicación durante las prácticas profesionales en la 

interacción con: planes y programas de estudio, materiales, estrategias, alumnos y 

docentes; es decir, mediante la construcción de sus procesos de aprendizaje que 

aluden tanto a procesos sociales como personales. 

En los últimos años los procesos educativos ya no son un privilegio para unos 

cuantos, sino un derecho para todos los mexicanos. De acuerdo con (Robles, 

Robles, & Muñoz, 2018), a partir de la legislación del artículo tercero constitucional: 

la laicidad, la gratuidad y la obligatoriedad configuraron mayores oportunidades para 

que todos los mexicanos cursaran su educación elemental y por lo tanto, fue 

necesario promover instituciones formadoras de docentes, tal y como es el caso de 

las escuelas normales donde se han formado los docentes que el Estado Mexicano 

requiere. 
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Para comprender la importancia de la práctica profesional y los procesos de 

aprendizaje, como se viene exponiendo para la construcción de la estrategia 

metodológica se tomaron en cuenta algunos autores como (Eisner, 1998) y (Taylor 

& Bogdan, 1987), quienes coinciden en la importancia de encontrar los sentidos y 

significados que otorgan los sujetos que participan. En esta caso docentes de la 

normal, alumnos, docentes titulares de la escuela de práctica y padres de familia.   

Las preguntas de investigación que se plantearon son: ¿Cómo se articulan los 

contenidos teóricos que cursan los normalistas con las prácticas profesionales que 

desarrollan en las escuelas de educación básica? ¿En qué se relacionan las 

prácticas profesionales con los requerimientos que se demandan en el campo 

laboral? Y finalmente, ¿Qué se promueve en la Normal de Santa Ana Zicatecoyan 

para formar a los futuros docentes de la mejor manera para enfrentarse a un campo 

laboral complejo? 

Con base en dichas interrogantes, propósito y metodología se empezó a 

caracterizar a la Escuela Normal para desarrollar el presente trabajo como se 

expuso anteriormente gracias a la observación y entrevistas a alumnos, padres de 

familia, docentes y autoridades.  

Resultados 

A diferencia de otros estados que se caracterizan por tener dos o tres escuelas 

normales, en el Estado de México resultan ser 36. Esto gracias al proyecto 

denominado “expansionismo de las escuelas normales en el Estado de México,” el 

cual fue desarrollado por el Profesor Carlos Hank González, Gobernador 

Constitucional del Estado de México (1969-1975), y continuado por el Dr. Jorge 

Jiménez Cantú (1976-1982), que consistió en establecer dichas instituciones por 

regiones con la finalidad de nutrir de docentes con identidad, arraigo y compromiso 
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a cada una de las regiones del Estado y así gradualmente que el servicio educativo 

se consolidara como palanca de desarrollo social, cultural y económico. 

Bajo esta lógica, el 13 de septiembre de 1977, se estableció la Escuela Normal No. 

24 del Estado, en Santa Ana Zicatecoyan, Municipio de Tlatlaya, Estado de México; 

por ello, desde ese entonces, dicha institución ha participado en el desarrollo de 

seis reformas educativas a la educación normal: 1975, 1985, 1997, 2012, 2018 y 

actualmente 2022.  

De acuerdo con (Muñoz, 2013), y (Muñoz, 2019), en el plan de estudios 1975 con 

el que se iniciaron los procesos formativos se pretendió formar un docente con 

rasgos de tecnólogo gracias a la influencia de la tecnología educativa y del 

conductismo. En la reforma 1985, un docente investigador con rasgos de crítico, 

analítico y reflexivo; sin embargo, a raíz de 1997 y con la incorporación de las 

políticas neoliberales se promovió un docente competente, modelo que se fortaleció 

en la reforma 2012 y 2018, donde se incorporó el inglés, la educación 

socioemocional y el uso de las TIC, donde el docente lograra consolidar: 

habilidades, destrezas, valores y conocimientos; es decir, competencias básicas y 

fundamentales para el desarrollo de la vida humana y profesional. 

Para el presente ciclo escolar 2022-2023, se puso en marcha una reforma educativa 

a la educación normal donde se destaca la revaloración de la figura del maestro, el 

fortalecimiento de las escuelas normales, el logro de cierta autonomía y sobre todo 

la articulación con la educación básica, todo ello a fin de formar de manera ideal el 

futuro docente de la Nueva Escuela Mexicana. 

Para lograr tan ambicioso proyecto, la Escuela Normal de Santa Ana Zicatecoyan 

cuenta con un total de 43 docentes, integrados por tres directivos, 4 investigadores, 

15 pedagogos “A”, 19 horas clase y 2 formadores de inglés, quienes atienden 570 
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estudiantes, dando un promedio de más de 13 alumnos por docente. Esta situación 

implica que los docentes tengamos que atender varias funciones y una diversidad 

de actividades académicas y administrativas. 

 

Importancia de la práctica profesional en la formación docente 

A partir de la reforma 2012 se denominó el término de prácticas profesionales al 

espacio de planeación, desarrollo, evaluación, intervención, reflexión, análisis e 

innovación. Durante su desarrollo los docentes en formación se incorporan de 

manera gradual mediante procesos de aprendizaje previamente organizados. 

Así pues, durante el desarrollo de la práctica profesional se involucraría en lo 

educativo, en lo escolar, en la organizacional y en la diversidad de situaciones que 

se viven diariamente al interior de cada uno de los procesos formativos; es decir, 

resulta ser una oportunidad de aprendizaje de los futuros docentes. 

De ahí que los cursos se caractericen por tener secuencialidad, gradualidad y 

profundidad. La primera se relaciona en la relación lógica que se tiene entre todas 

y cada una de las asignaturas; la segunda, se debe pasar de menos a más; es decir, 

de procesos más simples a procesos cada vez más complejos; la tercera, a través 

de dichos procesos desarrollar la capacidad de enfrentarse cada vez más a la 

resolución de diversas problemáticas. 

Como se viene exponiendo al interior de la ENSAZ se promueve el trabajo en 

equipo, de tal manera que para la planeación, revisión, observación y análisis de la 

práctica profesional participan en su mayoría todos los maestros; es decir, desde 

directivos, investigadores, pedagogos y horas clase. 
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Finalmente, con base en la elaboración de la planeación, el desarrollo de la práctica 

profesional, de la observación y del registro de lo que se puedo identificar, se planea 

el desarrollo de plenarias en cada uno de los grupos, a fin de no sólo reflexionar 

sobre la práctica, sino también en buscar de manera colectiva en cómo mejorarlas. 

Sin duda alguna, en el desarrollo de las plenarias no sólo se promueve la reflexión 

de la práctica profesional, sino también la valoración e identificación con la carrera 

docente; es decir, la revaloración del docente mediante sus conocimientos, 

actitudes, valores, capacidades, destrezas y sobre todo por su compromiso social y 

de comunidad. 

 

   Discusión y conclusiones 

Entre los principales hallazgos se encuentran que la práctica profesional resulta ser 

de vital importancia dentro de los procesos de formación docente, dado que en 

dichos espacios los futuros docentes interactúan con docentes titulares de grupo, 

directivos, alumnos, padres de familia, planes y programas de estudio, estrategias 

de enseñanza y aprendizaje, lo cual les permite construir sus esquemas de 

pensamiento y los gajes del ser docente para desarrollar en el campo de trabajo 

donde se le requiera, ya sea escuela unitaria, multigrado o de organización 

completa.   

Se concluye que las prácticas resultan ser el espacio formal donde los alumnos en 

los últimos años denominados docentes en formación, conocen, analizan, planean, 

interactúan y reflexionan sobre el rol de ser docente, la responsabilidad profesional, 

sus compromisos y responsabilidades para desarrollarse de manera profesional en 

el mercado de trabajo. 
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 En el caso de las instituciones formadoras de docentes como es el caso de las 

escuelas normales, las prácticas pedagógicas históricamente han sido de vital 

importancia en los procesos de formación de los futuros docentes, dado que han 

sido consideradas como el espacio formal donde los alumnos aprenden a ser 

docentes,  gracias al acompañamiento tanto del maestro de prácticas, como de los 

docentes responsables del grupo. 

Por tanto, los procesos de formación docente no es el resultado de un trabajo 

aislado, sino un trabajo colaborativo que requiere de interacción con: docentes, 

directivos, alumnos, padres de familia, planes y programas de estudio, reglamentos, 

etc. De ahí que las prácticas pedagógicas resulten ser ese espacio formal donde se 

pongan en práctica los elementos recibidos durante el trayecto de su formación 

inicial. 

 

Reflexiones finales 

Durante los últimos años se ha configurado un nuevo escenario histórico contextual 

gracias a los avances científicos y tecnológicos, así como a las políticas de 

globalización con rasgos neoliberales, por lo que se generado una mayor 

competividad en todos y cada uno de los servicios, procesos y productos. 

A esta nueva tendencia de competencia y búsqueda de calidad, también ingresaron 

los sistemas educativos, de ahí que entre los docentes de todos los niveles 

educativos se haya generado una gran competividad en la obtención de 

documentos que avalen: nivel de estudios, participación en eventos, talleres, 

seminarios y cursos de actualización, etc. 
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La planta docente de la ENSAZ consiente de la necesidad de preparar de la mejor 

manera a los estudiantes ha promovido el trabajo en equipo en detrimento del 

trabajo individual y aislado, de tal manera que entre todos seleccionemos las 

mejores escuelas de práctica, los mejores titulares y así en esa armonía poder 

promover una mejor articulación entre la formación teórica promovida en las aulas 

con los requerimientos necesarios para desempeñarse de la mejor manera en el 

campo de trabajo.  
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PROCESOS DE FORMACIÓN Y SUJETOS DE LA EDUCACIÓN. 

 

 

 

 

RESUMEN 

El presente trabajo describe una experiencia de consolidación de una comunidad 

de aprendizaje ubicada en la Escuela Normal Rural de Atequiza, Jal. Esta CA se 

enfrentó al desafío de consolidarse como tal debido a las exigencias del plan y 

programas de estudios de las Licenciaturas para la Formación de Maestras y 

Maestros de Educación Básica que se aplicó a partir del mes de agosto de 2022 y 

que en un principio causó incertidumbre, debates, desacuerdos e inclusive 

molestias al interior del colectivo docente, este proceso de investigación incluye la 

puesta en marcha de un proyecto de intervención basado en los principios de la 

investigación acción desde su diseño, aplicación, observación de la acción, 

evaluación y reflexión. 

El proyecto incluyó la participación de todas y todos los docentes de la Escuela 

Normal y  además retoma los principios básicos y características de las cav según 

el proyecto Recrea del estado de Jalisco. Los resultados que  arroja demuestran  la 

evolución y madurez de la comunidad de aprendizaje, así como sus retos para el 

futuro. 

 

ABSTRACT 

This work describes an experience of consolidation of a learning community located 

at the Rural Normal School of Atequiza, Jal. This AC faced the challenge of 

consolidating itself as such due to the demands of the plan and study programs of 
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the Bachelor's Degrees for the Training of Teachers of Basic Education that was 

applied as of August 2022 and that initially caused uncertainty, debates, 

disagreements and even annoyances within the teaching group, this research 

process includes the implementation of an intervention project based on the 

principles of action research from its design, application, observation of action, 

evaluation and reflection . 

The project included the participation of all the teachers of the Normal School and 

also resumes the basic principles and characteristics of the cavs according to the 

Recrea project of the state of Jalisco. The results it shows demonstrate the evolution 

and maturity of the learning community, as well as its challenges for the future. 

 

PALABRAS CLAVE: EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE, EVIDENCIAS 

INTEGRADORAS, APRENDIZAJE DIALÓGICO, COMUNIDAD DE 

APRENDIZAJE. 

INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto del plan 2022 para formación de licenciados en educación primaria, 

se retoma con gran fuerza el concepto de "evidencias integradoras" como una 

poderosa herramienta que permite dar cuenta del desarrollo de  los dominios del 

saber y desempeños enmarcados en el perfil general y el perfil profesional del 

mismo plan de estudios, las evidencias integradoras son parte sustancial de las 

orientaciones de evaluación del plan de estudios y constituyen tanto un proceso de 

evaluación formativa como sumativa, estas evidencias como productos que surgen 

de la intersección entre la docencia y la investigación implican necesariamente el 

trabajo en comunidades de aprendizaje que involucren a todos lo agentes 
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educativos por las implicaciones de construcción y el aporte que hacen cada uno de 

los cursos de la malla curricular. 

La tarea sin duda representa un reto para todos los docentes y alumnos de las 

escuelas normales del país, para el caso particular de Atequiza se agregaron 

algunas circunstancias que hicieron un poco más complejo el asunto atender, en 

esta escuela se atienden alumnos que cursan la Licenciatura en Educación  

Primaria y la Licenciatura en Educación preescolar, a partir de la implementación 

del plan 2018 que cambió el plan de estudios de estas dos licenciaturas, entre otras, 

los maestros acordaron generar un espacio al final del semestre donde los alumnos 

pudieran mostrar los productos derivados del trayecto de práctica profesional, como 

eje articulador y otras evidencias generadas en los demás trayectos, por cuatro años 

se le llamó foro institucional, llevando a cabo dos por ciclo escolar, es decir, uno por 

semestre, una vez que llegó el momento de operar el plan de estudios 2022 y con 

énfasis sobre los proyectos y evidencias integradoras, se generó un debate en el 

cuál se puso en duda si este evento era suficiente para el tipo de trabajos que se 

pretendían  mostrar, los maestros cuestionaban fuertemente a la subdirección 

académica con  preguntas como, ¿será necesario seguir haciendo este evento? ¿El 

formato tiene lo necesario para que los alumnos demuestren sus dominios del 

saber, capacidades y desempeños?, los docentes manifestaban no sólo 

incertidumbre, también expresaban inconformidad y poco agrado a las formas en 

que se organizaba el evento académico incluyendo otros comentarios como, 

“deberíamos de organizarlo al inicio del semestre para tener claridad a dónde 

orientar a los jóvenes” y “además no parece que los eventos tengan los resultados 

que se esperan”. En el documento comunidades de aprendizaje en y para la vida 

de la propuesta Recrea del estado de Jalisco menciona que una de las 

características de las comunidades de aprendizaje es “Humana y solidaria. Es 

consciente de las personas que conforman la comunidad y se apoyan entre sí.” 



 

500 
 

(CEMEJ, 2021), se tenía clara la primera idea, pero el apoyo entre las personas de 

la comunidad de aprendizaje estaba en riesgo por la falta de acuerdos comunes. 

Esta circunstancia invitó al responsable de la subdirección académica y a los 

responsables de las diferentes áreas a reunirse para iniciar un proyecto de 

investigación basado en los principios de la Investigación acción ya que era evidente 

que existía una necesidad sentida que requería de un diagnóstico, hipótesis de 

acción y búsqueda de soluciones que permitieran resolver el problema descrito. 

Después de una serie de ejercicios de análisis coincidimos en utilizar un elemento 

fundamental de las comunidades de aprendizaje para definir la hipótesis de acción 

quedando de la siguiente manera, “elaborar un plan de acción que permita 

consolidar al colectivo docente de la normal de Atequiza como comunidad de 

aprendizaje permitirá establecer criterios comunes para la construcción y 

presentación de las evidencias integradoras” por tanto el objetivo central de la 

investigación se centró en diseñar, aplicar y evaluar un plan de acción que 

promueva la consolidación de una comunidad de aprendizaje en la Escuela Normal 

Rural Miguel Hidalgo de Atequiza. 

 

El concepto de "evidencias de aprendizaje" ha evolucionado en respuesta a la 

creciente necesidad de evaluar de manera más efectiva y auténtica el progreso 

educativo de los estudiantes. Su origen puede rastrearse hasta las teorías de 

evaluación auténtica y la evaluación formativa que emergieron en las últimas 

décadas del siglo XX. Estas teorías subrayan la importancia de ir más allá de las 

pruebas estandarizadas y los exámenes tradicionales para comprender 

verdaderamente lo que los estudiantes habían aprendido, “las evidencias son las 

producciones que reflejan la existencia de aprendizaje” (Villardón Gallego, p. 56-57) 

La noción de evidencias de aprendizaje propone que, en lugar de depender 

únicamente de pruebas escritas, los educadores y evaluadores deben recopilar una 
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amplia variedad de pruebas, como proyectos, presentaciones, muestras de trabajo 

y observaciones en el aula.  

Las evidencias de aprendizaje son uno de los componentes más importantes de 

cada uno de lo cursos de la malla curricular 2018 y 2022, éstas se encuentran 

sugeridas en cada una de las unidades de aprendizaje, el acuerdo 16/08/22 

publicado en el DOF el  29/08/2022 en su anexo 5 menciona “Las evidencias de 

aprendizaje demuestran el desempeño que permite identificar los dominios de 

saber, capacidades y niveles de desempeño que debe lograr el estudiantado de 

manera grupal o individual” (SEP, 2022). 

Definir ahora las evidencias integradoras requiere necesariamente retomar cómo 

este concepto se ha integrado con mucho peso en el lenguaje académico 

contemporáneo de la Educación en las Normales, probablemente uno de los 

términos que puede apoyar es el aprendizaje interdisciplinario,  en palabras de 

Boix Mansilla V. (2010), “el aprendizaje interdisciplinario generalmente se define 

como el proceso mediante el cual los alumnos llegan a comprender conjuntos de 

conocimientos y modos de pensar de dos o más disciplinas o grupos de asignaturas 

y los integran para lograr una nueva comprensión”. Como consecuencia de esta 

idea se abre paso el aprendizaje integrado  que se define como un “enfoque de 

aprendizaje integrado en la escuela abarca construir acuerdos claros de trabajo 

entre los docentes” (Secretaría de Innovación y Calidad Educativa).  

Por otra  parte en el 2010 se escribe sobre actividad integradora como “una 

operación mediante la cual se hacen interdependientes diversos elementos que 

estaban disociados al principio, con el objeto de hacerlos funcionar de una manera 

articulada y en función de una meta establecida” (Roegiers, 2010). Otro concepto 

relacionado fuertemente es de “tareas integradoras” que se mencionan surgen a 

partir del planteamiento de una situación problema que los estudiantes deben 

resolver,  “la tarea integradora permite, en su resolución, acudir a la relación entre 
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asignaturas o materias, tanto para crear un pensamiento interdisciplinario como 

para dar solución a las tareas, sobre la base de que se puede ir tomando de las 

diferentes disciplinas o asignaturas” (Olivé Iglesias et al.) 

APRENDIZAJE DIALÓGICO: 

“El aprendizaje dialógico se apoya en las contribuciones de varias perspectivas y 

disciplinas, como con la teoría de la acción dialógica de Freire (1997, 2002), el 

concepto de indagación dialógica de Wells (2001) y la teoría de la acción 

comunicativa de Habermas (1987)” (ÁLVAREZ ÁLVAREZ et al. p. 209-224), la 

tendencia de este enfoque de aprendizaje busca innovar la enseñanza a través de 

la consolidación de comunidades de aprendizaje, en el proyecto educativo del 

estado de Jalisco en México ha cobrado una relevancia muy importante que le da 

dirección a una serie de acciones que pretenden refundar la educación como lo 

sostiene algunos de los documentos creados por un organismo denominado 

CEMEJ  (Comisión Estatal para la Mejora Continua en Jalisco) , esta comisión ha 

producido documentos de bastante interés y utilidad para la comunidad académica 

de docentes del estado, entre los que se encuentra el documento “Comunidades de 

Aprendizaje en y para la vida”, dentro de este documento se enlistan ocho principios 

Recrea para un a Aprendizaje Dialógico que a continuación se muestran: 

-Diálogo y participación horizontal. 

-Todos aprenden de todos. 

-Aprender con sentido. 

-Aprender para transformar-nos. 

-Ser y estar con el otro. 

-Compartir para el bien común.Instrumentar para aprender. 

-Nos reconocemos en las emociones. 

-Pertenecer a la vida. 
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El concepto de comunidades de aprendizaje tiene sus raíces en la teoría 

sociocultural del aprendizaje, desarrollada principalmente por el psicólogo ruso Lev 

Vygotsky en la primera mitad del siglo XX. Vygotsky sostuvo que el aprendizaje es 

un proceso social en el que las interacciones y la colaboración entre individuos 

desempeñan un papel fundamental en la construcción del conocimiento 

(VYGOTSKY, L. S. 1979). En este contexto, el concepto de comunidades de 

aprendizaje se ha desarrollado como una extensión de estas ideas, enfatizando la 

importancia de crear entornos educativos donde los estudiantes y los educadores 

colaboren activamente, compartan conocimientos y experiencias, y trabajen juntos 

para construir significado. Esta perspectiva busca transformar la educación en un 

proceso más inclusivo, participativo y centrado en el estudiante, reconociendo que 

el aprendizaje se produce de manera más efectiva cuando se desarrolla en un 

contexto social y cultural rico. 

METODOLOGÍA 

 

Definir una metodología de investigación es fundamental para la elaboración de un 

artículo, ya que proporciona la estructura y el enfoque necesarios para conducir una 

investigación de manera sistemática y rigurosa. Esta metodología establece las 

pautas para recopilar datos, analizarlos y llegar a conclusiones sólidas. Además, 

ayuda a garantizar la consistencia en el proceso de investigación, lo que facilita la 

replicabilidad de los resultados por parte de otros investigadores. Al definir una 

metodología adecuada, se asegura que el artículo sea más convincente y confiable, 

lo que aumenta su impacto y contribución al conocimiento en su campo respectivo. 

En resumen, la elección de una metodología de investigación bien fundamentada 

es esencial para el éxito y la relevancia de cualquier artículo académico o científico. 
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Para el caso que nos ocupa en el presente trabajo se decidió utilizar la investigación 

acción considerando que ésta presenta es un enfoque de investigación que se basa 

en la participación activa de los investigadores en la resolución de problemas 

prácticos en contextos reales. Sus principios fundamentales incluyen la 

colaboración estrecha entre investigadores y participantes, la reflexión continua 

sobre la práctica, la búsqueda de soluciones concretas a problemas concretos, y la 

aplicación de los resultados para mejorar las situaciones existentes. Este enfoque 

promueve un ciclo constante de observación, acción, reflexión y adaptación, con el 

objetivo de generar cambios significativos y sostenibles en los contextos 

investigados, mientras se contribuye al avance del conocimiento en la disciplina 

relevante. 

La investigación-acción es “un estudio de una situación social con el fin de mejorar 

la calidad de la acción dentro de la misma” (Elliott , 1993), con este enfoque fue 

posible atender la situación explicada en el planteamiento del problema y buscar el 

diseño de un plan de acción que permitiera no solo identificar el problema, proponer 

alternativas de solución, evaluar y reflexionar sobre estas. 

El trabajo tuvo la participación de 44 docentes de la Escuela normal organizados en 

grupos denominados academias que se conforman de acuerdo al semestre donde 

imparten clase, una vez identificado que el problema consistía en encontrar un 

evento de fin de semestre pudiera ser el escenario correcto para mostrar las 

evidencias integradoras de cada grado pero que además  sumar las voluntades de 

estudiantes y maestros para que sintieran parte del proyecto, participaran 

activamente y además evitar las inconformidades que se manifestaban, se decidió 

utilizar los principios de Recrea sobre el aprendizaje dialógico, para orientar las 

estrategias de dicho plan de acción 

Abrir un canal de comunicación: 
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En la primera acción planificada que tuvo la intención de cubrir las características 

de este principio, se utilizó la dinámica de trabajo llamada world café.el propósito 

de está actividad se enfocó en decidir de manera colegiada el tipo, la modalidad y 

nombre del evento de fin de semestre que mejor cubriera las necesidades del plan 

de estudios y de los estudiantes para presentar la evidencia integradora de fin de 

semestre 

World café es una metodología de facilitación y diálogo que se utiliza para promover 

conversaciones colaborativas y significativas en grupos grandes. Su objetivo 

principal es fomentar el intercambio de ideas, la generación de conocimiento 

colectivo y la exploración de temas complejos de manera creativa y participativa. La 

metodología del World Café se basa en la idea de crear un ambiente informal y 

acogedor, similar a una cafetería, donde los participantes se sienten cómodos 

compartiendo sus perspectivas y experiencias. 

Los principales elementos del World Café incluyen la disposición de las mesas en 

grupos pequeños, la rotación de los participantes entre las mesas en rondas 

sucesivas, la anotación de ideas clave en las superficies de las mesas y la síntesis 

de las conversaciones compartidas. Este enfoque fomenta la construcción colectiva 

de conocimiento y la exploración de diversas perspectivas sobre un tema dado. El 

World Café se utiliza comúnmente en contextos de desarrollo organizacional, 

resolución de problemas, planificación estratégica y toma de decisiones, entre otros, 

para aprovechar la sabiduría colectiva de los grupos y generar soluciones 

innovadoras y consensuadas. 

 

La autonomía de las academias de maestros (grupos de maestros que 

imparten en el mismo semestre). 

Se solicitó a las academias que diseñaran una agenda de trabajo para  determinar 

una ruta de construcción para la evidencia integradora que incluyera como 
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elementos básicos: el tipo de evidencia, sus características, el instrumento de 

evaluación, el protocolo para darlo a conocer a los estudiantes, los tiempos de 

entrega, su revisión y formas de presentación. 

 

Acompañamiento a las academias: 

Consistió en gestionar una reunión mensual durante todo el semestre para que 

presentaran avances y resultados de la encomienda anterior. 

 

La construcción de la agenda del evento de fin de semestre: 

Una vez realizado el trabajo de acompañamiento con las academias de maestros y 

a un mes del evento de fin de semestre, se organizó una reunión para llenar la 

agenda de trabajo para dicho evento a partir de las necesidades y acuerdos 

derivados de cada una de las academias de maestros pero integrados al proyecto 

institucional.  

RESULTADOS 

Se convocó a los docentes de la institución a reunión general dentro del marco de 

la Jornada de Habilitación Docente y Planeación Semestral 2023 de la Escuela 

Normal Rural Miguel Hidalgo para abordar el tema del evento de fin de semestre de 

junio 2023. 

El equipo de la Subdirección Académica dirigido por Rodolfo González coordinó un 

ejercicio de diálogo denominado World Café, donde se promueve la toma de 

decisiones a partir de la colaboración activa de todos los miembros de un grupo de 

profesionales. El objetivo general de la dinámica es construir una propuesta de 

evento científico para ofrecer a los alumnos la oportunidad de socializar lo logrado 

dentro de sus cursos a lo largo del semestre. 
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La dinámica inició con la revisión conceptual de los diferentes eventos científicos 

como los presenta Ana Cumpa-Vásquez en su tesis Modelo de organización de 

eventos científicos en UDEP bajo la metodología de Dirección de Proyectos, quien 

clasifica los eventos científicos por su carácter en congreso, jornadas, foro, 

conferencias, panel, simposio, mesa redonda, talleres, seminario avanzado, 

asamblea, convenciones y encuentros. El texto de la doctora Ana ofrece una breve 

descripción de cada uno de los eventos a partir de la cual los docentes construyeron 

argumentos fundamentados para proponer un modo de trabajo propicio para la 

socialización de los trabajos de los alumnos. Se presentaron tres preguntas 

generadoras de diálogo: 

 ¿Cuál es el formato de evento científico más adecuado para 

provocar la socialización del trabajo de los estudiantes durante el 

semestre 2023 par? 

 ¿Quién participará en la presentación de su trabajo del semestre? 

 ¿Cuál será el público del evento? 

En un segundo momento se armaron cuatro mesas de trabajo al azar con 8 o 9 

integrantes cada mesa y se dieron 30 minutos para construir la propuesta y 

plasmarla en una cartulina grande. El diálogo fue variado y los docentes presentaron 

puntos de vista diferentes generando propuestas innovadoras. Cuando las 

propuestas fueron plasmadas en las cuatro cartulinas, entonces se seleccionaron a 

dos representantes de cada mesa para dedicar 10 minutos en cada una de las otras 

tres mesas compartiendo su propuesta y recibiendo retroalimentación de la mesa 

anfitriona. Después de 4 rotaciones, los representantes de cada mesa regresaron a 

su mesa original y compartieron lo aprendido del diálogo con sus compañeros. Se 

colgaron las cuatro propuestas en la pared del aula de maestros. 

Después de un interesante intercambio de opiniones en pequeños grupos y en 

general en el colectivo se llegó a la idea unánime que el formato que cubría con lo 
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necesario para que los estudiantes presentaran sus evidencias integradoras fue la 

“Jornada académica”. 

 
¿Qué es una Jornada académica? 
 
Las jornadas contemplan la realización de eventos puntuales como foros, coloquios, 

seminarios, simposios y conferencias sobre una materia o temática concreta, 

orientados a profundizar en las causas, situación y perspectivas de dicha materia.  

Aparece también como una Respuesta a las demandas y a las necesidades se 

ofrece en este proyecto desde la conjugación de tres vertientes características 

del marco académico: en primer lugar, la función de la Universidad como 

institución generadora de conocimiento; en segundo lugar, su papel en la 

transferencia y divulgación social del conocimiento y finalmente, su rol de servir 

de espacio de encuentro, de debate y de "diálogo participativo con la sociedad" 

(ARANGO, pp. 35-46). 

Las academias se organizaron en procesos autogestivos y en coordinación con 

los alumnos para: 

● Definir la evidencia integradora a partir de los dominios del saber, 

contenidos y evidencias que solicita cada curso. 

● Establecer los criterios de evaluación  para la construcción, evaluación y 

presentación de las evidencias integradoras. 

● Reunirse con los estudiantes para explicar el proceso y escuchar 

sugerencias. 

● Recibir, retroalimentar y evaluar las evidencias integradoras antes de su 

presentación en la Jornada Académica. 

 

Los resultados del evento se describen a continuación: 
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● 395 alumnos entregaron sus propuestas para participar en las mesas de 

trabajo, la cual incluyó documento en word y presentaciones power 

point. 

● Los trabajos se presentaron en 18 mesas de trabajo. 

● La totalidad de los maestros de la escuela participó en la coordinación de 

alguna de estas mesas. 

● Se dictaron 3 conferencias por maestros de la institución. 

● Se llevó a cabo una carrera de 3 y 5 km dentro de las instalaciones de la 

institución. 

● Se realizó el festejo del estudiante con la participación de los maestros 

en un programa sociocultural y una comida para convivir alrededor de la 

alberca de la escuela. 

CONCLUSIONES 

Las comunidades de aprendizaje para la vida son espacios donde todos aprenden de todos, 

esto se promueve y manifiesta en dos sentidos: por un lado se fortalece el trabajo 

colaborativo, generando, mediante el diálogo y la reflexión,  no solo acuerdos, sino 

promoviendo la participación activa de los docentes al generar propuestas para integrar en 

un solo trabajo (evidencia integradora) y en un mismo evento (Foro institucional) los 

aprendizajes de los estudiantes durante el semestre,  dado que la dinámica de imponer el 

evento, así como sus componentes y organización por la parte directiva generaba una falta 

de sentido y compromiso con el proyecto. Por otro lado, el propio evento, Foro institucional 

materializa también una CAV, pues a través de la socialización de experiencias tanto 

exitosas como aquellas que representan un reto para el estudiante en el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje como en su desempeño como docentes en formación durante 

sus prácticas en las escuelas de educación básica permite la re-construcción de saberes, 

dando espacio para el diálogo entre iguales, generando propuestas, así como la 

autogestión al valorar e identificar aquellos aspectos tanto personales como profesionales 

que requieren aún mayor atención.    

 

Queda un reto por atender con mayor precisión, ya que el colectivo docente se da cuenta, 

a partir de la evaluación y reflexión de la investigación acción, que la evidencia integradora 
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que se articula a partir de algunos cursos, y cuyos componentes son diseñados por dicha 

academia, no representa en sentido estricto un proceso transversal, integrador y holístico, 

sino un conjunto de acciones y elementos que todavía se perciben desligados, por lo que 

es necesario continuar reconstruyendo dicha evidencia, posiblemente bajo un proyecto 

integrador. 
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RESUMEN 

La lectura ha tenido un papel primordial, pues forma parte de nuestra cultura. Sin 

ella no podríamos saber quiénes somos y de dónde venimos. Como menciona la 

Agenda del desarrollo sostenible 2030 (2016), en su objetivo número 4, decreta: 

“garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y de promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas” (p. 5). Siendo 

así la especificación más precisa para buscar una sociedad justa, crítica y tolerante.  

Aunque México celebre su diversidad cultural y amor por la raza, no podemos 
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disfrazar que siguen existiendo limitaciones para las personas que no gozan de un 

nivel socioeconómico que permita la lectura como diversión y pasatiempo, a 

diferencia de otros por debajo que según el INEGI de la mano con MOLEC (2022) 

de la población alfabeta de 18 y más años que declaró no leer ningún material 

considerado por el MOLEC, el principal argumento fue por falta de tiempo (46.7%) 

y por falta de interés, motivación o gusto por la lectura (28.1%). Esos motivos y en 

ese mismo orden se han mantenido desde 2016. 

A partir de un análisis etnográfico y documental, determinamos lo fundamental que 

es la lectura en la vida de un niño y como afecta en el progreso de un país; dando 

firme a la conciencia de clase y libertad.  

El hábito de lectura, librará este país de la enajenación de amar tiranos y sistemas 

que ponen la bota en el cuello y piden que nos llenemos con migajas.  

 

PALABRAS CLAVE: Educación, lectura, Analfabetismo, Hábito de lectura, 

Promoción de lectura. 

ABSTRACT 

Reading has had a primary role, as it is part of our culture. Without it we wouldn´t be 

able to know who we are and where we come from. As mentioned in the Sustainable 

Development Agenda 2030 (2016), in the objective number 4, it decrees: “Guarantee 

inclusive, equitable and quality education and promote lifelong learning opportunities 

for all” (p. 5). Thus being the most precise specification to seek a just, critical and 

tolerant society. Although Mexico celebrates its cultural diversity and love for the 

race, we can´t disguise that there are still limitations for people who don´t have the 

same socioeconomic level that allows reading as fun and pastime, unlike others 

below that according to the INEGI with MOLEC (2022) of the literate population aged 

18 and over who declared not to read any material considered by MOLEC, the main 
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argument was due to lack of time (46.7%) and lack of interest, motivation or taste for 

reading (28.1%). These reasons and in that same order have been maintained since 

2016. Based on an ethnographic and documentary analysis, we determine how 

fundamental reading is in the life of a child and how it affects the progress of a 

country; giving firmness to class consciousness and freedom. The habit of reading 

will free this country from the alienation of loving tyrants and systems that put the 

boot on our necks and ask us to fill ourselves with crumbs. 

KEYWORDS: 

Education, Reading, Illiteracy, Reading Habit, Reading Promotion. 

INTRODUCCIÓN  

No todos pueden apreciar la magia de la lectura, pero ¿por qué sucede esto? 

¿Problemas económicos?, ¿gentrificación?, ¿desplazamiento?, ¿migración?, ¿falta 

de oportunidades?, ¿docentes incapacitados?; muchos factores existen para que la 

lectura se tome como un ejercicio hostil y aburrido.  

Parte de la idea para el nacimiento de esta investigación se remonta a cuando 

cursaba la primaria en el Edo de México y entregaron los libros de texto de la SEP; 

por primera vez tuve la oportunidad de recibir un pequeño libro morado con 

muchísimos cuentos; al instante que lo tomé no lo solté en todo el año escolar. 

Como era de esperarse, debíamos llevar un reporte de lectura de por lo menos diez 

cuentos de ese libro para antes de las vacaciones de diciembre.  

Al platicar con los alumnos, lo único que escuchaba eran quejas e insultos del por 

qué teníamos que leer; otros incluso hasta los perdían a propósito y yo no entendía 

la razón, pues una niña de nueve años que le aburría Harry Potter, empezó a 

sentirse como: pirata, reina, arquera, cuidadora de ovejas y la mismísima Hermione. 
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Yo quería que mis   compañeros se interesaran de la misma forma que yo. Al final 

todos entregamos los reportes de lectura porque amenazaba la calificación, y a la 

hora de dialogar ninguno supo responder ninguna reflexión o recordar un personaje 

de los cuentos que escogió; leyeron gracias a una amenaza. 

No fue solamente ese libro que tuve la oportunidad de leer, mi tío se dio cuenta de 

la pasión con la que les relataba los cuentos del libro moradito y que quería ser 

como Malala Yousafzai, que me dio el regalo que todos los niños, jóvenes, adultos 

y viejos deberíamos recibir; abrió las puertas de su biblioteca. En mi cabeza 

solamente pensó que la de Vasconcelos le quedaba corta. 

Una situación socioeconómica media, la ayuda de mis tíos maternos con 

licenciatura y fascinación por los libros fueron la mano que me ayudó a descubrir 

esta magia de la lectura y tomar los libros como buenos amigos que me 

acompañaban hasta hoy.  

Desgraciadamente, muchos de mis compañeros desertaron de la primaria por falta 

de comprensión lectora; eran geniales para hacer sumas, restas, multiplicaciones y 

divisiones, pero no para razonar un problema de matemáticas, esto, debido a una 

dificultad a la hora de aplicar lógica matemática ligada a un problema que tienen 

que leer y resolver, a diferencia de dar cambios de dinero hacer alguna cuenta sobre 

el costo de insumos, que es un proceso mecánico. 

METODOLOGÍA  

Se parte del uso de La metodología etnográfica, la cual se caracteriza por el trabajo 

de campo en el que se debe jugar un papel muy destacado a la interpretación de 

los significados, el análisis de la estructura social y de los roles en la comunidad 

estudiada. 
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A lo largo del trabajo, se utiliza el análisis de datos, el cual es una herramienta 

imprescindible para la recogida de material de diversas fuentes, en diferentes 

soportes, y necesariamente debe hacer uso de él. Muchos son los autores que 

plantean que analizar los datos genera cierta angustia, al tener que elaborar un 

informe científico en el que además se rechazan muchas ideas. Rodríguez Gómez, 

Gil Flores y García Jiménez plantean que: "el análisis de datos es visto por algunos 

como una de las tareas de mayor dificultad en el proceso de investigación 

cualitativa. El carácter polisémico de los datos, su naturaleza predominantemente 

verbal, su irrepetibilidad o el gran volumen de datos que suelen recogerse en el 

curso de la investigación, hacen que el análisis entrañe dificultad y complejidad" 

(1996, p. 201). Stake ha escrito: "El análisis significa esencialmente poner algo 

aparte. Ponemos aparte nuestras impresiones, nuestras observaciones. Tenemos 

que separar la nueva impresión, y dar sentido a las partes. No al principio, la mitad 

y el final, no a esas partes, sino a aquéllas que son importantes para nosotros" 

(2005, p. 67). 

RESULTADOS 

La lectura es una habilidad prioritaria para la vida; útil para reconocerse y 

encontrarse como persona, y si lo ponemos a la altura del niño mexicano, puede 

ser la diferencia entre derrocar un sistema opresor o permitirte la bota en el cuello. 

De acuerdo a el concepto de alfabetismo como lo explican Rebello, Fuligni, & 

Brooks-Gunn (2006) es una noción amplia que incluye a la lectura y la escritura, así 

como otras habilidades analíticas. Se incluyen habilidades multidimensionales y 

complejas en un proceso de desarrollo continuo, que no necesariamente está atado 

a la edad cronológica o al ingreso a la escuela sino al punto cuando las habilidades 

son plenamente adquiridas. Algunos autores indican que la definición de 

alfabetismo debe extenderse a lo largo de la vida de una persona “desde la cuna 
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hasta la tumba” en palabras de Alexandre, (1997) citado en el National Council for 

Curriculum Assessment. Teaching children to read: an evidence-based assessment 

of the scientific research literature on Reading and its implications for Redding 

instruction, 2012. 

En la prueba PISA (2018), los estudiantes mexicanos obtuvieron un puntaje bajo el 

promedio OCDE en lectura, matemáticas y ciencias. En México, solo el 1% de los 

estudiantes obtuvo un desempeño en los niveles de competencia más altos (nivel 5 

o 6) en al menos un área (Promedio OCDE: 16%), y el 35% de los estudiantes no 

obtuvo un nivel mínimo de competencia (Nivel 2) en las 3 áreas (promedio 

OCDE:13%). (p.XX)  

El desempeño promedio se ha mantenido estable en lectura, matemáticas y 

ciencias; a lo largo de la mayor parte de la participación de México en PISA.  

El desempeño en PISA 2003 (en lectura y matemática) fue significativamente 

inferior al desempeño de PISA 2018, y solo en PISA 2009 (en matemáticas) fue 

significativamente superior al desempeño en PISA 2018. En todos los otros años y 

todas las otras áreas el desempeño promedio de México no fue distinto al observado 

en PISA 2018, como lo muestra la siguiente gráfica: 
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 OECD, PISA 2018 Database, Tables I.1 and I.10.1. 

En México, el 55% de los estudiantes alcanzó al menos un nivel 2 de competencia 

en lectura. Estos estudiantes pueden identificar la idea principal en un texto de 

longitud moderada, encontrar información basada en criterios explícitos, aunque a 

veces complejos, y pueden reflexionar sobre el propósito y la forma de los textos 

cuando se les indica explícitamente que lo hagan.  

Alrededor del 1% de los estudiantes mostró un rendimiento superior en lectura, lo 

que significa que alcanzaron el nivel 5 o 6 en la prueba PISA de lectura. En estos 

niveles, los estudiantes pueden comprender textos largos, tratar conceptos que son 

abstractos o contra intuitivos, y establecer distinciones entre hechos y opiniones, 

basadas en claves implícitas relacionadas con el contenido o la fuente de la 

información. En 20 sistemas educativos, incluidos los de 15 países OCDE, más del 

10% de los estudiantes de 15 años mostraron un rendimiento superior. 

 Como lo muestra la siguiente gráfica: 
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OECD, PISA 2018 Database, Tables I. B1.10, I. B1.11 and I. B1.12. 

Nota: *Indica que el rendimiento promedio estimado está, en términos estadísticos, 

significativamente por encima o por debajo de las estimaciones de PISA 2018. La 

línea azul indica el rendimiento medio promedio en todos los países de la OCDE 

con datos válidos en todas las evaluaciones PISA. La línea punteada roja indica el 

rendimiento medio en México. La línea negra representa una línea de tendencia 

para México (línea de mejor ajuste).  

Quizá cabe hacerse aquí la siguiente pregunta: ¿cómo debemos justificar la 

ausencia de estímulos para adquirir o mantener el hábito de lectura por parte de los 

estudiantes? Algo que suma de manera positiva, es que existe mucho material 

vigente para poder incentivar esta práctica lectora en el día a día de la educación, y 

de acuerdo al desarrollo de esta investigación se plantea la necesidad 

impostergable de dejar de culpar a los estudiantes y profesores por problemáticas 

que van ligadas más que nada a descubrir el fracaso de las estrategias aplicadas 

para la estimulación de la lectura en niños de primaria. 
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Para nadie es un secreto que en el país hay cada vez menos lectores, y muchas 

veces el analfabetismo es consecuencia de la pobreza, pues la miseria e ignorancia 

siempre van de la mano y es más notoria en una comunidad que sufre marginación 

y desigualdad de oportunidades, así como nos explica Globalmente, seis de cada 

diez niños y adolescentes no están alcanzando los niveles mínimos de competencia 

en lectura y matemáticas (ver Gráfico 1 para lectura y el Anexo Cuadro A1 para 

matemáticas). En total, 617 millones incluyen más de 387 millones de niños en edad 

de primaria (de 6 a 11 años) y 230 millones de adolescentes en edad de la 

enseñanza secundaria baja (de 12 a 14 años).  

Esto significa que más de la mitad, 56 % de los niños no podrán leer y manejar 

matemáticas con competencia, cuando tengan la edad para completar la educación 

primaria. La proporción es mayor para los adolescentes, con un 61 % incapaz de 

alcanzar mínimos niveles de competencia cuando deberían completar la secundaria 

baja.  

 

Según el censo de Población y Vivienda de 2010 (INEGI, 2010) hay unos 5.4 

millones de personas analfabetas (6,3 % de la población total de 15 años y más); 

de los cuales 2.1 son hombres y 3.3 mujeres. Es decir que seis de cada cien 
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hombres y ocho de cada cien mujeres en este rango de edad no saben leer ni 

escribir como se muestra en la siguiente tabla:  

 

 

Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2010-2011. 

https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifr

as/principales_cifras_2010_2011.pdf 

Como se observa en la gráfica, los estados que presentan elevados porcentajes de 

población analfabeta son Chiapas, Guerrero y Oaxaca, entidades que también 

cuentan con los mayores porcentajes de hablantes de lengua indígena, seguidos de 

Veracruz y Puebla. Además, de 6.6 millones de indígenas, 27.3% es analfabeta. 

Los casos más dramáticos de analfabetismo se concentran en los municipios de 

Cochoapa el Grande, en Guerrero; Coicoyán de las Flores y Santa María la 

Asunción, en Oaxaca; Tehuipango y Mixtla de Altamirano, en Veracruz, donde 

alcanza a más de 55% de su población. 

Los municipios mencionados anteriormente (supra), se encuentran en condiciones 

de pobreza extrema y marginación, donde el analfabetismo lacera con vehemencia 



 

522 
 

a toda la población, pero, especialmente a las mujeres; destaca, por ejemplo, que, 

en Cochoapa el Grande, Santa María la Asunción y Tehuipango, más de dos 

terceras partes de la población femenina se encuentra en esta condición de 

analfabetismo.  

Según el INEGI (2010), al interior de los hogares mexicanos, en 8.4%, el jefe de 

familia no sabe leer ni escribir; por su parte, 7.7% de los menores de 15 años y 7.6% 

de los jóvenes de 15 a 29 años forman parte de un hogar encabezado por un jefe 

que no cuenta con dicha capacidad.  

Tener padres alfabetizados siempre va a tener un valor determinante para contribuir 

a la no deserción escolar, pues una madre, padre o tutor que carece de lectura y 

escritura, se le hará imposible el ayudar con los deberes escolares y la motivación 

de seguir adelante cuando constantemente se le pide abandonar sus estudios para 

apoyar a la economía del hogar.  

Figura 12. Medición de la pobreza, CONEVAL 2020. 
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Así como poblaciones marginadas que son desplazadas por discriminación y el 

desconocimiento del idioma “oficial”, denominándolos repitentes, pues son 

estudiantes que deben abandonar la escuela porque es época de siembra o 

cosecha, estos alumnos serán quienes forman parte de los jornaleros migrantes 

infantiles, que prefieren, o bien se ven obligados a contribuir al gasto del hogar, 

antes de ser ellos mismo un gato para la familia al adquirir los útiles escolares para 

que ellos asistan a la escuela. Es muy difícil determinar y eclipsar en solo un 

problema los puntos esenciales para la ausencia de lectura en la nación.  

Figura 8.  México, grado de marginación por entidad federativa. 2020 

 

México es un país mega diverso en toda la expresión de la palabra, en este caso 

refiriéndonos a cultura, tradiciones y situaciones socioeconómicas.  Según cifras 

difundidas por UNESCO (2021) México ocupa el penúltimo lugar en hábitos de 

lectura de una lista conformada por 108 naciones del mundo, con un promedio de 

lectura de 2.8 libros anuales por habitante, cifra muy alejada de los 25 volúmenes 

recomendados por este organismo internacional, y del promedio de lectura de la 
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sociedad japonesa, Noruega, finlandesa y canadiense que ocupan los primeros 

lugares a nivel mundial con 47 títulos. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico recientemente ha 

emprendido una amplia investigación para diagnosticar la problemática de la lectura 

entre los estudiantes de sus países miembros. 

 Las conclusiones de estas investigaciones han sido publicadas en el documento 

denominado “Programme for International Student Assessment. Sample tasks from 

the PISA 2000. Assessment of reading, mathematical and scientific literacy”. 

 El siguiente cuadro comparativo nos muestra las capacidades de lectura de los 

estudiantes de 15 años en los países miembros de la OCDE, así como su rango de 

posiciones posibles. 

 

OCDE. Conocimientos y Destrezas para la vida: Primeros Resultados del Proyecto 

PISA 2000. Resumen de resultados 2001. p. 16 
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A partir de los datos mostrados resultados de PISA, que valga señalar que, este 

estudio es auspiciado por la OCDE; la lectura representa hoy día uno de los 

problemas más importantes y urgentes a resolver en el contexto internacional. 

CONCLUSIONES 

Los datos recabados fueron deprimentes, siendo la lectura un derecho irrefutable y 

que de alguna u otra manera sea imposible para muchos su acceso a ella. Condenar 

a las personas bajo la sombra del analfabetismo y que no tiene solución alguna, es 

volver a dejar en el olvido los verdaderos problemas que dejan a México en las 

peores cifras de hábitos de lectura a nivel mundial. 

Las mentes libres y vivaces que la lectura crea no es nada más que la práctica de 

la libertad, que gracias a esta investigación se pudo volver a poner en duda el 

correcto funcionamiento de las estrategias que se sitúan en el Programa Nacional 

de Lectura y recapacitar sobre emplear métodos innovadores que incluyan el 

material otorgado por el PNL para la estimulación de lectura en estudiantes de 

primaria  y así, lograr identificar debilidades y factores específicos que provocan la 

nula iniciativa para fomentar hábitos de lectura por mínimos que sean, pero que 

repercuten en el gusto y la curiosidad por los libros. 

 Cada niño mexicano debería tener la oportunidad de alguna vez relacionarse con 

un libro fuera de la obligación hostil que influye un castigo de lectura, en cambio, el 

explorar e imaginar las mareas de miles de páginas que nos hace navegar en 

mundos totalmente diferentes, cambia la perspectiva de del momento y el futuro.   
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RESUMEN 

Los controladores lógicos programables (PLC) son dispositivos electrónicos 

utilizados para controlar procesos industriales, para su aprendizaje requiere de un 

entorno de prácticas adecuado, como un tablero didáctico, el artículo presenta el 
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diseño de un tablero didáctico para prácticas de automatización industrial con PLC, 

este está basado en un controlador LOGO Siemens, y cuenta con una variedad de 

dispositivos de entrada/salida para realizar diferentes prácticas, el tablero fue 

probado mediante herramientas CAD/CAM/CAE con una serie de enfoques de 

automatización industrial, incluyendo el control de un motor, un led, un sensor de 

proximidad y un sensor de temperatura, las validaciones demostraron que el tablero 

es una herramienta fiable y que puede utilizarse para realizar una variedad de 

prácticas de automatización industrial en la área académica. 

Palabras claves: Tablero didáctico, PLC, automatización industrial, aprendizaje. 

 

ABSTRACT 

Programmable logic controllers (PLC) are electronic devices used to control 

industrial processes. Learning them requires an appropriate practice environment, 

such as a teaching board. The article presents the design of a teaching board for 

industrial automation practices with PLC. This is based on a Siemens LOGO 

controller, and has a variety of input/output devices to perform different practices. 

The board was tested using CAD/CAM/CAE tools with a series of industrial 

automation approaches, including control of a motor, an LED, a proximity sensor 

and a temperature sensor. Validations demonstrated that the board is a reliable tool 
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and that it can be used to carry out a variety of industrial automation practices in the 

academic area. 

Keywords: Didactic board, PLC, industrial automation, learning. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente en el mercado existen diferentes tipos y modelos de tableros didácticos 

para la automatización que usan PLC, sin embardo el objetivo que se persigue es 

generar conocimiento lúdico y practico en estudiantes mediante la fabricación propia 

teniendo como base los archivos CAD para así obtener los elementos necesarios 

para su fabricación por parte de los alumnos. En este sentido la automatización 

industrial es un campo de la ingeniería que se ocupa de diseñar, implementar y 

controlar sistemas automáticos para optimizar procesos productivos, reducir costos 

y mejorar la calidad, en esta línea los controladores lógicos programables (PLC) son 

dispositivos electrónicos que permiten programar y ejecutar secuencias lógicas de 

control para diversos tipos de máquinas y equipos industriales, para el aprendizaje 

de la programación y el uso de los PLC requiere de una formación teórica y práctica 

que facilite la comprensión de los conceptos y el desarrollo de las habilidades 

necesarias, es por ello que en este artículo se presenta el diseño de un tablero 

didáctico para prácticas de automatización industrial con PLC, que tiene como 

objetivo proporcionar un recurso educativo que facilite el aprendizaje de los 
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estudiantes de Licenciatura En Electrónica de la Universidad Nacional de Itapúa, 

Paraguay. Este tablero didáctico consiste en una plataforma modular que integra 

diferentes elementos como sensores, actuadores, fuentes de alimentación, cables 

y conectores, que permiten simular diferentes escenarios de automatización 

industrial, por tal motivo, el presente artículo describe las características, los 

componentes, el funcionamiento y las ventajas del tablero didáctico, así como todos 

los elementos necesarios para la fabricación del tablero por parte de los alumnos, 

desde operaciones de sistemas estructurales para piezas soldadas y procesos de 

soldadura, así como las operaciones necesarias de taladro y sus respectivas roscas, 

además perfiles de aluminio, dentro del cual se obtienen todos los elementos del 

BOM de materiales para ser producido completamente. 

II. METODOLOGÍA  

En la actualidad la industria 4.0 ha jugado un papel muy importante en el campo de 

la ingeniería y más específicamente, en el área de prototipado, la cual tiene como 

principal objetivo minimizar la brecha entre el diseño de la propuesta y la salida al 

mercado de los productos o servicios que el mercado necesita, en este sentido, el 

diseñar digitalmente los elementos que se necesitan para la fabricación del tablero 

didáctico es la parte más importante del desarrollo ya que en él se crean las formas 

tridimensionales basado en las formas y proceso de fabricación que se utilizarán en 

la vida real. 

Es por ello que para lograr la creación digital del tablero didáctico PLC se deben de 

utilizar procesos de manufactura diversos, sin embargo, el presente caso abarca la 

etapa de Manufactura Weldments (soldaduras), es un proceso de fabricación que 
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consiste en unir dos o más piezas de metal mediante la aplicación de calor y presión. 

Los Weldments se utilizan en una amplia gama de industrias, incluyendo la 

construcción, la fabricación, la minería y el transporte, este  proceso de manufactura 

de Weldments (piezas soldadas como es conocido alternativamente), comienza con 

el diseño de la pieza y el diseñador debe tener en cuenta los materiales que se 

utilizarán, el tipo de soldadura que se realizará y las cargas que la pieza deberá 

soportar y una vez que el diseño está terminado, las piezas se cortan y se preparan 

para la soldadura. 

En el presente caso de estudio se desarrollará el enfoque basado en el usuario ya 

que es una metodología que busca resolver problemas complejos mediante la 

aplicación de principios y procesos propios de sus necesidades (Pursell, 2023)., 

cuestiones básicas para lograr que, en el Tablero Didáctico en cuestión, se diseñe 

de tal forma que pueda ser replicado por los alumnos mediante las tecnologías de 

manufactura indicadas., Algunas de las ventajas de este enfoque son: 

 Permite identificar las necesidades reales de los usuarios y generar 

soluciones que se adapten a ellas. 

 Fomenta la creatividad, la innovación y la colaboración entre los 

participantes del proceso. 

 Facilita la experimentación, el aprendizaje y la iteración para mejorar las 

soluciones propuestas. 

 Incorpora la evaluación y el feedback como elementos clave para validar 

las hipótesis y los resultados. 

 Genera valor social, ambiental y económico para los beneficiarios y los 

stakeholders del proyecto. 
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Fase 1. Entender el contexto del usuario. 

Hoy en día los estilos de aprendizaje son un factor sumamente importante en el 

desarrollo docente para lograr que los alumnos generen conocimiento en su 

memoria a largo plazo, en este sentido, unas de las teorías clásicas es identificar 

los estilos de aprendizaje, visual, auditivo o kinestésico., esto con la finalidad de 

crear las estrategias suficientes y adecuadas para cada uno de los individuos, sin 

embargo, en la práctica docente esto no es del todo factible, pues si se da cátedra 

o a grupos extensos de al menos más de 20 integrantes, esto se convierte en una 

ardua tarea que es casi imposible de cumplir por los tiempos que se tendría que 

dedicar a cada uno de los individuos. 

En este contexto la participación de los elementos que no comprenden los temas 

siempre va acompañados de timidez o introversión que hace más difícil la tarea de 

identificarlos para así asignarles tiempo adicional a estos alumnos., y aunque 

generalmente el los exámenes de diagnóstico o de admisión a las universidades se 

pueden identificar este tipo de obstáculos en algunas personas, esta información no 

siempre es del todo objetiva ni tampoco útil en la práctica docente ya que los estilos 

de aprendizaje son más eficientes cuando involucramos a todos al mismo tiempo, 

en esta línea (Willingham, 2015) en su artículo The Scientific Status of Learning 

Styles Theories menciona que: 

“Las teorías sobre los estilos de aprendizaje sugieren que los individuos piensan y 

aprenden mejor de diferentes maneras. No se trata de diferencias de capacidad, 

sino más bien de preferencias para procesar ciertos tipos de información o para 

procesar información de ciertas formas. Si son precisas, las teorías de los estilos de 

aprendizaje podrían tener implicaciones importantes para la instrucción porque el 

rendimiento de los estudiantes sería producto de la interacción de la instrucción y el 

estilo del estudiante. Hay motivos para pensar que la gente considera que las 
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teorías de los estilos de aprendizaje son, en términos generales, precisas, pero, de 

hecho, falta apoyo científico para estas teorías. Sugerimos que sea mejor invertir el 

tiempo y la energía de los educadores en otras teorías que puedan ayudar a la 

enseñanza” 

Fase 2. Especificar los requerimientos del usuario. 

Actualmente las necesidades de los alumnos mantienen un estrecho vínculo con la 

tecnología y la práctica para garantizar su aprendizaje, por ello es necesario que se 

combinen una serie de elementos, tanto por parte de los estudiantes como de las 

instituciones educativas, por parte de los estudiantes, es importante lo siguiente: 

 Que estén motivados y comprometidos con su aprendizaje. Esto implica que 

se interesen por el contenido de las materias, que vean el valor de lo que 

están aprendiendo y que estén dispuestos a esforzarse para alcanzar sus 

objetivos. 

 Adquieran hábitos de estudio efectivos, esto incluye saber cómo organizarse, 

cómo tomar apuntes, cómo estudiar para los exámenes y cómo repasar lo 

aprendido. 

 Que participen activamente en las clases y en las actividades extraescolares, 

esto les ayudará a comprender mejor los conceptos, a desarrollar sus 

habilidades y a aplicar lo aprendido en situaciones reales. 

Por parte de las instituciones educativas, es importante lo siguiente: 

 Que propicien un aprendizaje activo y participativo, esto implica que los 

estudiantes no sean únicamente receptores de información, sino que se 

involucren activamente en el proceso de aprendizaje con talleres y practicas 

enfocadas a lo que demanda la industria actualmente. 
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 Además, que ofrezcan una formación integral, que no se limite a los 

conocimientos académicos, sino que también incluya el desarrollo de 

habilidades y competencias transversales enfocados a la industria 4.0 

 Y que proporcionen un ambiente de aprendizaje positivo y estimulante, esto 

ayudará a los estudiantes a sentirse motivados y comprometidos con su 

aprendizaje. 

Fase 3. Diseñar las soluciones. 

Una de las necesidades que se requieren contenga el tablero didáctico PLC, es que 

sea diseñado y que estos elementos CAD sean comerciales o fáciles de conseguir 

por parte de los alumnos en la localidad de Itapúa Paraguay los cuales son los 

siguientes:  

a) Perfil cuadrado de hierro al carbono laminado, con medidas de 4x4x0,25 

estándar ANSI pulgada, recortes con espacio para soldadura por 1mm 

b) Soldadura Aceros de CrNi de arco eléctrico para la unión de los perfiles y las 

tapas de extremos por 6mm.   

c)  Perfil de aluminio Estructural 40 x 40 con sus empalmadores. 

Asu vez, la estructura del tablero didáctico debe ser replicable por los alumnos de 

la universidad, en este sentido, será mediante las siguientes características. 
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Por su parte, es necesario también realizar el diseño del perfil de aluminio en el que 

se montaran los elementos empalmadores que sujetaran la chapa metálica en 

posteriores avances del proyecto de la manera como se muestra en la figura 2.   

 

 

 

 

 

 

 

Una vez aplicado el material correspondiente al croquis indicado en la figura 1, se 

muestra a continuación en las siguientes dos figuras.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Medidas para crear el bastidor, las medidas son en milímetros y se 
muestran sus anotaciones de soldadura por 6 milímetros.  

Figura 2. Perfil de aluminio estructural para montar los empalmadores y la lámina 
de chapa metálica   

Figura 3. Aplicación de los materiales perfil cuadrado 4x4x40,25   
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Una vez terminado los pasos anteriores se realiza la unión de los perfiles cuadrados 

en estándar ANSI pulgada tamaño 4 x4 x 4 x 0,25., son separados por grupos cada 

parte de perfil y se asignó 1 mm de espacio para la soldadura, los mismos cuentan 

con su tapa de extremo en el mismo calibre, la dirección del espesor es interna y 

cuenta con redondeos de 6mm como tratamiento de esquinas. De la misma forma, 

el tratamiento de esquinas entre los perfiles cuadrados es por el método de 

extremos recortado como se muestra en la siguiente figura.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Aplicación de los materiales perfil de aluminio 40x40 

Figura 5. Bastidor terminado.  
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Finalmente, en la figura 6 se muestra la ubicación de las partes donde se realizará 

la soldadura, las operaciones de rosca que se realizarán en el perfil cuadrado por 

6mm. Método Inch die #0-80 con rosca extruida izquierda con los que se unirán los 

perfiles de aluminio y los cuadrados, además de los empalmadores x8 para sujetar 

los perfiles cuadrados de acero a los perfiles de aluminio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS.  

Una vez terminado el diseño 3D del bastidor que formara parte del tablero didáctico 

PLC, este se ha sometido a validación por parte de los coordinadores de la 

Licenciatura En Electrónica de la Universidad Nacional de Itapúa, Paraguay, los 

cuales así lo han determinado, ya que es considerado como replicable por los 

alumnos de dicha universidad, en esta línea, esto formara parte de la segunda etapa 

del tablero didáctico PLC quedando por delante la programación CNC para la chapa 

metálica, los drawing eléctricos y sus conexiones de ruteado eléctrico 3D. 

 

IV. CONCLUSIONES 

El diseño del tablero didáctico para prácticas de automatización PLC es una gran 

oportunidad para reforzar el aprendizaje significativo en los alumnos de la carrera 

Figura 6. Indicaciones de fabricación del bastidor. 
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de electrónica, pues al poner en práctica ambos hemisferios del cerebro y 

reforzando los diferentes tipos y estilos de aprendizaje podemos deducir que replicar 

todos los elementos de fabricación según las especificaciones, hará que el 

conocimiento a largo plazo de los estudiantes sea palpable y tangible, pues podrán 

dilucidar los elementos digitales en algo que pueden fabricar en la vida real y, sobre 

todo, tocar con sus propias manos que habrán de darle vida. 

Por otra parte, el involucrar las tecnologías de fabricación e industria 4.0 en la vida 

académica de los alumnos, es de forma sustancial uno de los motores que permitirá 

la atracción, retención y entusiasmo por el aprendizaje por parte de los estudiantes, 

ya que en la actualidad estos están conectados de alguna forma u otra a internet y 

utilizan aplicaciones, software e incluso segmentos de IA integrada en alguna de las 

diferentes formas a diario lo que les da sentido de pertenencia y la absorción de 

este tipo de herramientas es más fluida para comprenderlas, aprovecharlas y darles 

una utilidad práctica para su formación técnica y profesional.  
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RESUMEN 

 

En este trabajo se describen los problemas que ocasiona la falta del desarrollo del 

pensamiento abstracto en los niveles de educación básica, a partir de los datos de 

la prueba PLANEA; lo que genera esta deficiencia en los estudiantes, por ejemplo: 

bajo nivel de habilidades, entre las que debemos destacar la comprensión lectora y 

el desarrollo de pensamiento matemático. En Comprensión Lectora, así como 

Matemáticas, (entendiendo este campo formativo como Pensamiento Matemático, 

por las características que engloba esta área), el problema se centra inicialmente 

en la falta de atención en clase para adquirir aprendizajes de  contenidos, 

desinterés, inseguridad al responder o resolver un problema; siendo éstos algunos 

elementos básicos para el desarrollo cognitivo, que provocan a su vez el bajo 

rendimiento académico por la falta del desarrollo de habilidades básicas para 

Lenguaje y Comunicación. Nuestro estudio se centra en el municipio de Sahuayo 

Michoacán, siendo importante resaltar que en este municipio existen más de 5 

escuelas primarias públicas, la mayoría con dos turnos de trabajo y, de ellas, sólo 2 

aplicaron la Prueba PLANEA (Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 

[PLANEA] 2018). Esta situación es alarmante debido a que se desconocen los 

motivos reales por los cuales las demás escuelas no fueron evaluadas, sin embargo, 

revisando los resultados que obtuvieron las escuelas que sí aplicaron este 

instrumento a sus estudiantes, se puede deducir que más del 50% de los alumnos 

evaluados se encuentra en el Nivel I de la prueba, es decir en el nivel más bajo. 

 

Palabras clave: Educación, Educación básica, Lógica, Pensamiento abstracto, 

Desarrollo de Habilidades 

 

ABSTRAC 

This work describes the problems caused by the lack of development of abstract 

thinking at basic education levels, based on data from the PLANEA test; what 

generates this deficiency in students, for example: low level of skills, among which 

we must highlight reading comprehension and the development of mathematical 
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thinking. In Reading Comprehension, as well as Mathematics, (understanding this 

training field as Mathematical Thinking, due to the characteristics that this area 

encompasses), the problem initially focuses on the lack of attention in class to 

acquire content learning, disinterest, insecurity when answering or solve a problem; 

These are some basic elements for cognitive development, which in turn cause low 

academic performance due to the lack of development of basic skills for Language 

and Communication. Our study focuses on the municipality of Sahuayo Michoacán, 

it is important to highlight that in this municipality there are more than 5 public primary 

schools, the majority with two work shifts and, of them, only 2 applied the PLANEA 

Test (Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes [PLANEA] 2018). This 

situation is alarming because the real reasons why the other schools were not 

evaluated are unknown. However, reviewing the results obtained by the schools that 

did apply this instrument to their students, it can be deduced that more than 50% of 

The students evaluated are at Level I of the test, that is, at the lowest level. 

Key Word: Education, Basic education, Logic, Abstract thinking, Skills Development 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El Estado de Michoacán es el tercer Estado con menor porcentaje de escuelas 

evaluadas por PLANEA a nivel Nacional, de acuerdo a los porcentajes el 39.3% del 

total de las escuelas en este Estado fueron evaluadas. Dentro de sus municipios se 

analizarán las escuelas primarias públicas de Sahuayo, de estás se elegirá una 

primaria con menor nivel de logro obtenido o bien que no haya participado en dicha 

prueba, a pesar de ser obligatoria. 

Lo anterior se describe, después de revisar la página oficial del Plan Nacional para 

la Evaluación de los Aprendizajes o por sus siglas prueba “PLANEA” y verificar que 

existen primarias no registradas en esta evaluación de aprendizaje, lo que es 

importante la razón de esta situación. 

Al analizar los niveles de logro alcanzables por los alumnos evaluados  a través de 

la prueba PLANEA,  se cae en cuenta que es minoría los niños que logran estar en 

el NIV, así es que, los estudiantes se encuentran en los niveles más bajos para 
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ambos campos formativos, porque no comprenden cuando debe usarse un signo 

de interrogación o admiración, no logran reconocer nexos de  causa y efecto o con 

alguna secuencia lógica en textos narrativos; o por ejemplo, para Pensamiento 

Matemático, sí logran identificar las propiedades básicas de figuras geométricas, 

como el triángulo, cuadrado, sin embargo, no alcanzan a comprender sus 

características tales como: altura, ángulos, áreas; no logra convertir unidades a 

decimales y/o no tiene la habilidad de resolver problemas matemáticos con números 

naturales y decimales, ni resuelve fracciones; debido a esto, son más, las 

deficiencias que los alumnos presentan y por consecuencia no alcanzan los niveles 

más elevados. 

Una alternativa que los docentes frente a grupo puedan tener para que los 

estudiantes utilicen el pensamiento abstracto, el cual es esencial para que los niños 

desarrollen y adquieran habilidades como la estimulación de la reflexión, debate de 

ideas, ejercitación del pensamiento lógico, lo cual ayuda a que su aprendizaje 

aumente y el pensamiento abstracto detone, son los procesos de pensamiento 

lógico-abstracto, utilizados como una herramienta, para que sus alumnos 

desarrollen ese tipo de pensamiento; aquí cabría preguntarse, ¿Cuáles son las 

ventajas del pensamiento abstracto? y Fonden (2019) al respecto señala que: "… 

la abstracción es una operación básica del pensamiento humano, indispensable 

para el desarrollo de altos niveles intelectuales y científicos ya que posibilita la 

realización de resúmenes, comparaciones, clasificar objetos y procesos y generar 

nuevas ideas para resolver problemas”. (p.3).  

 

METODOLOGIA 

Este trabajo se desarrolla bajo el enfoque progresivo propuesto por León y Montero 

(2002): de las cuales se trabajaron las siguientes:  Selección y definición del caso: 

escoger el caso y definirlo; Localización de las fuentes de datos: Seleccionar los 

sujetos o unidades a explorar o entrevistar y las estrategias a utilizar; y Análisis e 

interpretación: Se examinaron los datos cualitativos y se interpretaron.  

A partir de los datos obtenidos, se realiza la comparativa del nivel de desarrollo y 

habilidades del pensamiento entre las escuelas; la primera es la escuela 

“Hermenegildo Galeana” en su turno matutino y vespertino con 70 estudiantes entre 
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los dos turnos, con una edad promedio de 11 años y la segunda escuela es “José 

María Morelos” con una edad promedio de 11 años, y un número de 70 estudiantes 

programados para su evaluación. 

 

RESULTADOS 

Según los datos más recientes de la prueba PLANEA (Secretaría de Educación 

Pública [SEP], 2018)  de las dos escuelas primarias públicas evaluadas en el 

municipio de Sahuayo; la primaria Hermenegildo Galeana y José María Morelos, 

ambas del turno vespertino; más del 50% de sus alumnos se encuentran en el nivel 

de logro I en los dos campos formativos evaluados, Lenguaje y Comunicación (LyC) 

y Pensamiento Matemático (PM); mientras que los alumnos del turno matutino, de 

la escuela Hermenegildo Galeana, arrojaron mejores resultados, en los que, menos 

del 50% de los alumnos se encuentran en el nivel de logro más bajo. 

En la escuela primaria José María Morelos, se tenían programados 70 alumnos para 

aplicar la prueba PLANEA de los cuales en el campo formativo de LyC sólo se 

evalúo al 70% o sea 49 alumnos; en cuanto al 30% de alumnos que no aplicaron 

esta prueba, la razón posiblemente es por falta de asistencia a clases, ya sea por 

enfermedades, algún imprevisto familiar o simplemente por falta de interés.  Ahora, 

de los 49 alumnos evaluados, el 83.7%, se encuentran en el NI, y el 16.3% en el 

NII, estos datos para el campo formativo LyC; y para PM el 87.2% del total de 

alumnos evaluados está en el NI, 8.5% en NII y el 4.30% en el NIII. 
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Imagen 1. Tomada del Reporte por escuela de la Prueba PLANEA 

 

Ahora bien; para la primaria Hermenegildo Galeana, los estudiantes del turno 

matutino el 100% de los alumnos programados fueron evaluados, y de los 35 

alumnos evaluados para el campo formativo Lenguaje y Comunicación sus 

resultados fueron: el 37.1% está en el nivel de logro I, en NII el 42.9% y 7 alumnos 

representando el 20% se encuentran en NIII. Para el campo formativo, Pensamiento 

Matemático los resultados indican lo siguiente: el 37.1% se encuentran en NI, 31.4% 

en NII, 25.7% en NIII y en el nivel de logro IV el 5.7% del total alcanzó este lugar.  

 

Imagen 2. Tomada del Reporte por escuela de la Prueba PLANEA 
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Mientras que en el turno vespertino sus resultados fueron los siguientes, para 

Lenguaje y Comunicación: de 35 alumnos programados, se evalúo el 85.7%, de 

este porcentaje el 76.7% de estudiantes se encentran en el nivel de logro I, el 16.7% 

está en NII, el 3.33% en NIII y en NIV únicamente 0.3%; y para Pensamiento 

Matemático el 66.3% se localizan en NI, 13.3% en NII y 20% en NIII.  

 

Imagen 3. Tomada del Reporte por escuela de la Prueba PLANEA 

 

Analizando los datos; de manera general, de los tres diferentes grupos de alumnos 

evaluados, en LyC, más del 50% tienen habilidades para identificar, seleccionar y 

extraer información puntual y explicita dominando las habilidades de NI, de acuerdo 

al esquema I, por lo tanto solo logran comprender imágenes como croquis o 

anuncios con el apoyo de imágenes relacionadas, sin embargo, aún no tienen la 

habilidad para identificar, seleccionar y relacionar fragmentos de textos informativos 

o literarios; al mismo tiempo no logran inferir los elementos de estructura de un texto, 

o interpretar relaciones de causa-consecuencia así como el significado de 

expresiones de lenguaje figurado, tampoco identifican, signos de interrogación o 

exclamación, ni el uso de la coma y puntos en un párrafo.  
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Esquema I. Elaboración propia, a partir de la información de la prueba PLANEA. 

Aunque en el turno matutino, de la escuela Hermenegildo Galeana sean menos del 

50%, los alumnos que se encuentra en NI, no existe ningún porcentaje en nivel de 

logro IV para LyC; y, a pesar de que, en PM, hay alumnos en los 4 niveles de logro 

es minoría los que se encuentran en el nivel de logro más alto. 

 

CONCLUSIONES 

El análisis de los datos que arroja la máxima prueba nacional de evaluación de 

conocimientos aplicada en menores de sexto grado de primaria señala que, en el 

2018 fue la primera vez que se evaluaron, a alumnos de ambas escuelas, por lo 

tanto, no tienen registro de evaluaciones pasadas, además, analizar que ni el 1% 

de los estudiantes evaluados lograron alcanzar el NIV, es un dato alarmante, porque 

la mayoría se encuentran en NI y otro tanto en NII, lo que indica que muchos 

estudiantes, a pesar de estar en ese grado educativo, no cuentan con los 

aprendizajes y habilidades necesarias para su nivel educativo. 

Los bajos niveles de habilidades obtenidos en LyC y PM, pone de manifiesto, una 

problemática mayor, y es, que en las instituciones no se prioriza que el alumno tenga 

desarrollo de capacidades y habilidades como las que se trabajan desde el 

pensamiento abstracto, que le permita tener un mejor manejo de la información que 

recibe y sea capaz de resolver cualquier problema, sin embargo, la prioridad por 

parte de los docentes como figura institucional, es avanzar de manera rápida en la 
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revisión del contenido establecido, para concluirlo en cierto tiempo, dejando de lado 

las carencias, como la falta de concentración, de comprensión de fórmulas para 

resolver un problema, o comprensión lectora,  las cuales aumentan, al avanzar a los 

niños de grado, sin antes atender estas dificultades que los alumnos se enfrentan y 

muchas veces sin darse cuenta que carecen de dichas habilidades básicas para el 

desarrollo del pensamiento abstracto. 
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Experiencias estéticas en preescolar desde las prácticas profesionales de 
docentes en formación en la LEP 

Resumen 
La educación busca desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano 
sin embargo en la formación inicial docente la formación estética se deja de lado. 
Esta ponencia surge de la investigación en curso titulada “Formación estética en el 
desarrollo intelectual de los futuros docente de la LEP” y expone la importancia de 
la formación estética resaltando algunos aspectos que docentes en formación 
deben tomar en cuenta al desarrollar sus prácticas profesionales en los jardines de 
niños. La formación estética procura fomentar la conciencia estética en la 
comprensión y valorización de los objetos estéticos y propone generar sensibilidad 
a través de la apropiación estética del mundo. Las futuras educadoras deben 
contribuir en las experiencias estéticas de los niños preescolares, su 
responsabilidad radica en expandir el mundo de posibilidades del niño, en propiciar 
encuentros con atmosferas que contribuyan en ofrecerle  experiencias estéticas, la 
cuestión es cómo podrían hacerlo si carecen de una formación estética que les dote, 
desde un desarrollo integral y que por ende les limita en comprender lo que la 
experiencia estética significa e implica en el trabajo con los niños.       
Palabras clave: formación estética, experiencia estética, preescolar, práctica 
profesional, docente.  
 

Abstract 
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Education seeks to harmoniously develop all the faculties of the human being, 
however, in initial teacher training, aesthetic training is set aside. This paper arises 
from the ongoing research entitled "Aesthetic training in the intellectual development 
of future LEP teachers" and exposes the importance of aesthetic training, 
highlighting some aspects that teachers in training should consider when developing 
their professional practices in kindergartens. Aesthetic training seeks to promote 
aesthetic awareness in the understanding and valorization of aesthetic objects and 
proposes to generate sensitivity through the aesthetic appropriation of the world. 
Future educators must contribute to the aesthetic experiences of preschool children, 
their responsibility lies in expanding the world of possibilities of the child, in 
promoting encounters with atmospheres that contribute to offering aesthetic 
experiences, the question is how they could do it if they lack an aesthetic training 
that provides them, from an integral development and therefore limits them in 
understanding what the aesthetic experience means and implies in the work with the 
children. 
Key words: aesthetic training, aesthetic experience, preschool, professional 
practice, teaching. 

Introducción 

En la formación escolar durante la infancia se espera el desarrollo integral del niño 

desde una perspectiva humanista, sin embargo, ésta queda incompleta si se carece 

de la experiencia estética, pues la aproximación a la belleza o a la fealdad enriquece 

su conexión con el mundo, la naturaleza, el arte, lo humano y la cultura.  

Dewey creía que los niños aprenden mejor formando sus propios puntos de vista y 

pueden mejorar su educación a través de sus propias experiencias e interacciones. 

Las experiencias positivas conducirán a una visión positiva de su entorno. A medida 

que los estudiantes adquieran nuevas experiencias, relacionan la información con 

los conocimientos previos y forman sus propios pensamientos sobre la belleza.  

La estética se presenta como parte fundamental de la formación humana. El 

elemento estético es un componente esencial en el equilibrio de la personalidad, sin 
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embargo, esto es algo que muy poco se atiende perdiendo la oportunidad de que el 

niño contemple su alrededor para advertir de su realidad: la belleza o la fealdad.  

En el Programa 2022 de Educación Básica que está por ponerse en marcha en el 

ciclo escolar 2023-2024 se establece el Campo formativo Lenguajes y dentro de 

éste se resalta el Arte como una oportunidad para que niñas y niños disfruten 

intensamente de los lenguajes artísticos al percibir, representar y recrear la realidad 

de formas distintas y también al expresar su mundo interno, valorando las 

diferencias. Así, el acercamiento y experimentación con diversos elementos —

colores, formas, texturas, movimientos, sonidos, palabras o ritmos— y materiales, 

serán un medio propicio para provocar un efecto estético que potencie su 

imaginación, creatividad y emociones. (SEP, 2022)  

Además se propone el eje articulador Artes y experiencias estéticas donde la 

educadora puede diseñar actividades en las que los niños aprecien los detalles, los 

ritmos, el equilibrio, los contrastes, las distintas relaciones entre los elementos. Que 

tengan momentos de encuentro gozosos, lúdicos y sorprendentes con todos los 

contenidos escolares, que experimenten la alegría de producir en conjunto, que 

tengan el gozo de cooperar en proyectos colectivos con sentido (multi e 

interdisciplinarios), que sean críticas y críticos de las producciones propias y ajenas, 

así como capaces de recibir la crítica; que sientan la satisfacción de proponer y ver 

plasmadas sus ideas, y puedan volcar su atención plenamente en un proceso.  

En preescolar las niñas y los niños van creando su estética personal, para eso hay 

que ofrecer ambientes en donde se puedan vivir este tipo de experiencias mediante 

texturas, colores, música, cuentos, poesía, teatro, naturaleza.  Desde el discurso 

oficial la intención de una formación estética en Educación Básica parece evidente 
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sin embargo ¿Qué sucede con la Formación Inicial Docente? ¿De qué manera 

puede darse la vinculación en este aspecto con la educación normalista?  

Si nos ubicamos en el plan de estudio 2018 aún vigente para la Licenciatura en 

Educación Preescolar, encontramos una desvinculación entre la propuesta que 

forma a las nuevas generaciones de docentes y el Plan de estudio de Educación 

Preescolar, Primaria y Secundaria 2022 (SEP, 2022).  

En el primero se aborda la educación artística dejando de lado la estética y las 

experiencias estéticas en la formación integral de los futuros docentes. Éste es un 

aspecto que poco se trabaja en la Escuela Normal pues la prioridad se centra en 

otro tipo de contenidos dejando el arte para las actividades complementarias. En el 

segundo ya aparece en el discurso oficial y es una propuesta que está por aplicarse 

en las aulas preescolares. Si bien en las Normales ya está en marcha una propuesta 

de reforma al Plan de Estudios 2018 para dar cabida al Plan de Estudios 2022 en la 

encomienda de articular educación básica y formación de docentes esto apenas 

inicia en los primeros grados lo que conlleva a las Escuelas Normales apresurar el 

paso en la revisión y comprensión de contenidos de Básica para brindar elementos 

que promuevan la formación estética en las futuras docentes  y que a su vez 

orienten su  práctica profesional, por ello la pregunta que rige el tema que se expone 

en este escrito es la siguiente: ¿Cómo promover experiencias estéticas en 

preescolar desde las prácticas profesionales de docentes en formación en la LEP? 

 

Marco teórico 

 

El término “estético” fue introducido a mediados del siglo XVIII por Alexander 

Baumgarten (1735) para referirse al peculiar “conocimiento sensible”, distinto al 

lógico o teórico que exigía una ciencia que explicara y justificara nuestros 
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comportamientos y juicios al respecto. La estética se puede definir como la 

percepción, interpretación y apreciación de la belleza.  Las experiencias estéticas 

pueden surgir de la apreciación del ingenio humano, como obras de arte: música, 

poesía, escultura, danza u objetos naturales como puestas de sol o paisajes. La 

experiencia estética es emocionalmente positiva y gratificante. Por ejemplo, los 

paisajes naturales como amaneceres y puestas de sol tienden a producir 

sentimientos positivos de paz, de relajación y armonía. 

Las Bellas Artes, entre las que se encuentra la pintura, como la poesía, la música, la 

arquitectura y la escultura, lo son precisamente porque son capaces de estimular la 

conciencia reflexiva de sentir cómo nuestras facultades espirituales, en concreto la 

imaginación y el entendimiento, juegan armoniosa y libremente con motivo de la apariencia 

de esos objetos. La experiencia estética juzga el modo como nos representamos los 

objetos, y no obedece propiamente a la materia o al contenido de esas representaciones, 

sino a su forma; en el caso del arte, a la interrelación entre forma y contenido (Kieran 2005, 

55). 

 

Vygotsky, entiende por formación estética a las relaciones creativas que pueden desarrollar 

habilidades psicológicas y resalta que mucho se habla de la relación que hay entre estética 

y pedagogía. “Entre estos dos puntos extremos se sitúa toda una serie de criterios 

moderados sobre el papel de la estética en la vida infantil, la mayoría de los cuales suelen 

ser propensos a reducir el significado de la estética al entretenimiento y el goce.” (1926). 

 

Contrario a lo que se menciona sobre la estética, ésta no solo se enfoca al entretenimiento, 

ésta es una rama del arte que invoca al conocimiento Vygotsky (1926) señala: 

el niño todavía no se ha elevado hasta la comprensión científica y que por eso 

necesita ciertos sustitutos de una explicación del mundo. (…) Otro punto de 

vista asevera que, en su desarrollo, el niño repite en forma abreviada y 

condensada los principales estadios y épocas que la humanidad ha recorrido 

en su desarrollo (pág. 546) 
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Como aquí se menciona, el desarrollo del niño se ve comparado con los inicios primitivos 

del humano, con lo abstracto de sus representaciones, pero a su vez lo simple de las 

mismas. Por eso se considera necesario, en cierto momento del desarrollo, introducir las 

experiencias estéticas como una necesidad para su edad ya que éste le permitirá ir 

conociendo el mundo quizá en un inicio desde una perspectiva simplista, pero a su vez real, 

esto va totalmente de la mano con el tipo de experiencias que se pongan al alcance de los 

niños. 

 

Las experiencias estéticas se caracterizan por el placer que surge del acto de hacer algo 

en lugar de lograr algún objetivo personal final. Apreciamos las cosas hermosas no solo por 

sus propósitos prácticos (utilidad), sino también por lo que son en sí mismas. Aplicamos 

nuestro conocimiento del mundo para interpretar lo que vemos, por esto el niño requiere 

conforme a su edad ir adquiriendo conocimiento que le permita una mejor interpretación 

acerca de lo que ve o lo que escucha para que pueda distinguir la belleza o la fealdad desde 

un criterio propio.  

 

La responsabilidad de la educadora radica en expandir el mundo de posibilidades del niño 

en propiciar encuentros con atmosferas que contribuyan en ofrecerle  experiencias estéticas 

y esto podrá ocurrir solo si ella cuenta con una formación estética que contribuya en su 

propio pensar y sentir.  

[…] una experiencia es estética si implica la aprehensión/comprensión por 

parte de un sujeto informado en los modos asignados (por la tradición, el 

objeto y/o el artista) de las estructuras formales, las propiedades estéticas y/o 

expresivas del objeto, y/o la emergencia de esos rasgos desde las 

propiedades de base de la obra y/o del modo en que esos rasgos interactúan 

unos con otros y/o dirigen los poderes cognitivos, perceptivos, emotivos y/o 

imaginativos del sujeto. (Carroll 2006, 89). 
 

Margarit (2004), refiere que la formación estética procura el fomento de la conciencia 

estética en general, y de la artística en particular, de los seres humanos en un contexto 
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social determinado. Toda formación estética responde a las exigencias y posibilidades 

dadas en una sociedad y una cultura determinadas, desarrollándose mediante instituciones 

educativas (p.20)  

 

Sotela (1924) resalta que: “la formación estética busca que el individuo comprenda la 

armonía del universo […] mirando serena y armoniosamente lo que ocurre alrededor de él 

[…]” (p. 22). Afirma también que la educación como proceso de desenvolvimiento individual 

necesita el desarrollo de una cultura integral que se propicie y complemente con una 

educación holística, física, estética, moral. “La formación estética debe ser integral 

procurando hacer sentir la parte bella de cada actividad, de cada asignatura” (p. 24)  

 

La formación estética debe verse como parte esencial de la metodología y pedagogía de la 

enseñanza para convertir las instituciones educativas en lugares de interés, de atractivos y 

de belleza, ésta permite al individuo distinguir entre lo hermoso y lo feo (Ubals, 2012), 

apreciar, disfrutar y promover la belleza del trabajo y de la vida, comprender el verdadero 

fin de los valores refrendados en el proceso de formación de estos profesionales.  

 

Las relaciones estéticas necesariamente se basan en una sensibilidad estética, entendida, 

por un lado, como “una forma específica de sensibilidad humana”, y por otro, como “su 

forma superior de expresión, ya que manifiesta en toda su riqueza y plenitud la verdadera 

relación humana con el objeto como confirmación de las fuerzas esenciales humanas en él 

objetivadas” (Sánchez Vázquez, 1978, p. 86).  

 

Estas relaciones estéticas son el fundamento de la actividad creativa, entendida, desde la 

perspectiva Vygotskyana, como una compleja actividad humana en la que el sujeto, a partir 

de los elementos de la realidad, los combina en arreglos variados, produciendo algo nuevo 

y en ese proceso, se objetiva y subjetiva. 
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Dentro de la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales (2019), se expresa 

que las artes en el contexto escolar contribuyen a la equidad y calidad de la educación, al 

brindar a los estudiantes experiencias de aprendizaje sólidas y desafiantes en relación con 

la práctica artística, la apreciación estética y el desarrollo del pensamiento artístico, sin que 

esto implique la formación de artistas. (p. 41)  

 

La presencia permanente de las artes a lo largo del tiempo destaca el lugar de la experiencia 

estética como modo de saber, y desplaza la idea de que la razón es la única vía de 

conocimiento. Las artes son lenguajes estéticos estructurados que hacen perceptibles en 

el mundo externo, ideas, sueños, experiencias, pensamientos, sentimientos, posturas y 

reflexiones que forman parte del ser humano.  

 

La belleza no es asunto de inferencia racional ni argumento sino de un encuentro directo y 

en primera persona con los objetos por ello habrá que considerarse que las experiencias 

estéticas no solo incluyen a aquellas orientadas al afecto o al placer pues se estaría dejando 

de lado las experiencias negativas o no-placenteras, y es fundamental resaltar que lo feo 

es tan estético como lo bello. 

 

Pensadores contemporáneos como Clive Bell (1914), que decía que la emoción estética 

nos saca de lo cotidiano, o más tarde Monroe Beardsley (1958), que la caracterizaba como 

un sentimiento de liberación, siguen en la línea de caracterizar la experiencia estética como 

un momento extraordinario, casi místico.  

 

 

Metodología 

El trabajo de investigación de donde se desprende esta ponencia es de corte teórico 

y busca analizar los sustentos de la formación estética como recurso del desarrollo 
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intelectual del docente en formación inicial siendo fundamental analizar las 

posibilidades que se tienen para generar experiencias estéticas. 

La metodología es mixta, con un enfoque analítico reflexivo y con ello se busca 

aclarar cómo, con qué medios, con base de qué métodos específicos es posible no 

solo enseñar a una persona a comprender el arte y los fundamentos de la cultura 

artística, sino también convertirlo en un sutil conocedor de la belleza, capaz de 

reaccionar correcta y profundamente emocional a ella, a cualquiera de sus 

manifestaciones: en el arte, en la vida cotidiana, en el campo de las relaciones 

estéticas.  

La investigación se conforma de cuatro etapas:  

1.- Elaboración del proyecto con criterios para la construcción del objeto de estudio  

2.- Delimitación del sistema del objeto y procesos de formación estética con el 

desglose de los elementos estructurales  

3.- Creación del modelo lógico-matemático con parámetros de elementos y 

procesos bajo los enfoques cualitativos y cuantitativos 

4.- Análisis de los resultados en la optimización del proceso de la formación estética 

de los docentes en formación inicial.  

En esta ponencia se atiende la etapa dos con el desglose de uno de los elementos 

estructurales de la formación estética: la experiencia estética.  

 

 

Resultados 

 

La práctica profesional: 
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Sintetiza y articula las diversas acciones que el estudiante de la escuela 
normal realiza en ámbitos reales de desempeño, a partir de ellos integra 
los conocimientos y los utiliza para resolver las tareas que la profesión 
de la enseñanza le plantea […]. […] permite establecer una relación de 
ida y vuelta entre la teoría y la realidad, por tanto se constituye en un 
espacio privilegiado para la concreción de los aprendizajes que los 
estudiantes adquieren a través de los cursos de la malla curricular […]. 
(SEP, 2012) 

Durante el séptimo y octavo semestres se busca que en los espacios de práctica 

profesional las docentes en formación intervengan con apoyo de los contenidos y 

fundamentos que los diferentes cursos les han aportado durante su formación 

inicial.  

En cuestión de la experiencia estética podemos decir que las estudiantes presentan 

intentos de trabajo en el aula preescolar por ejemplo a partir del acercamiento con 

la literatura, el teatro, la música sin embargo aún carecen de elementos que les 

permita a ellas mismas apreciar con un goce estético su propia realidad para que a 

su vez sean capaces de tener experiencias estéticas mediante la contemplación de 

su alrededor e incitar esto en los preescolares.  

Planear situaciones didácticas donde se emplea el dibujo por entretenimiento, la 

pintura sin una base técnica, la música sin un conocimiento que les permita 

distinguir si lo que están proponiendo a los niños les posibilitará una experiencia 

estética, la danza y la expresión corporal sin contar con una motricidad suficiente 

podría ocasionar que los niños se queden en un primer nivel de conocimiento que 

solo los remitiría al gusto pero no estaría la educadora identificando talentos, 

sentando bases para un desarrollo integral, ni promoviendo otro tipo de capacidades 

en los preescolares.  

 

Conclusiones 
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En la actualidad, se requiere que las docentes de jardín de niños tengan una gran 

cantidad de conocimiento y comprensión, no solo de los niños y de la forma en que 

crecen y aprenden, sino también de la manera de satisfacer su potencial. Deben 

tener conocimiento de los efectos de la cultura, el trabajo con los padres y la 

comunidad, asi como de cada área de contenido. 

Piaget afirma que cuanto más pequeños es el niño, más difícil es enseñarle y más 

repleta está la enseñanza de consecuencia futuras. (Piaget, 1969) 

En la educación preescolar las experiencias estéticas son un elemento esencial que 

permiten que los niños expresen sus sentimientos y emociones de forma segura. 

Crear arte y hablar acerca de él se agrega a la conciencia de que los niños están 

desarrollando símbolos y su uso. 

Las futuras docentes requieren ofrecer a los niños experiencias directas que les 

impulsen a expresarse y a su vez que esto les permita hacerse de un bagaje de 

ideas, sentimientos y acrecentar su imaginación, pues como dice Greene (1997) 

ésta da poder a los humanos para crear y comprometerse en obras de arte.  

Las educadoras requieren una formación estética para motivar el arte de los niños 

como una oportunidad para hacerse de experiencias estéticas. Es importante 

asegurarse de que los niños piensen, consideren y reflexionen sobre sus 

experiencias. Necesitan hablar con ellos, para promover la conciencia de un evento 

y la mejor manera de hacerlo consiste en enseñar a los pequeños a estar consciente 

de su ambiente concentrándose en él. 

El aprendizaje de la contemplación va de la percepción a la contemplación pasando 

por la observación y la apreciación. Por medio de la percepción los niños conocen 
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el mundo cercano a través de la exploración en la que los sentidos son los que 

brindan estas primeras informaciones. Las exploraciones auditivas, olfativas, 

táctiles y visuales son el andamiaje sensible del conocimiento del mundo. La 

observación está ligada a aquello de lo que se quiere tener más información, es una 

elección a veces momentánea y hay en ella una clara intención de conocer algo 

más. 

El adulto al señalar algo para observar está enseñando una manera de detenerse, 

de profundizar la mirada sobre lo que se mira. De esta manera y conmoviéndose 

junto con el niño frente a lo observado entran en el campo del aprendizaje de la 

experiencia estética.  

La experiencia estética posibilita transitar por multiplicidad de campos emotivos y 

estos pueden impregnar los ámbitos y campos de actuación del niño poniendo en 

juego una multiplicidad de lenguajes. El desarrollo del sentido estético es la síntesis 

entre el pensamiento, el sentimiento y la percepción que se manifiestan en el juego, 

en el arte y en la vida. (p.65) 

Las educadoras no deben determinar lo que el niño va a producir ni deben dirigir el 

proceso de producción artística. La motivación sensible, la enseñanza y la 

orientación permiten a los niños desarrollar una conciencia de técnicas y procesos 

diferentes que son posibles a través de una variedad de medios, al tiempo que les 

permiten ganar conocimiento de las estructuras y las funciones de las artes 

usándolas en sus creaciones.  

Piaget (1991) afirma que el niño logra exteriorizar espontáneamente su 
personalidad y sus experiencias interindividuales a través de los 
distintos medios de expresión artística (representación teatral, canto, 
dibujo entre otros) pero requiere una formación estética adecuada que 
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enseñe estos medios de expresión y motive estas primeras 
manifestaciones artísticas. 

Como parte de sus experiencias más tempranas, los alumnos preescolares 

manipulan instrumentos u objetos que les permiten trazar líneas y formas cuando 

éstos están a su alcance. Requieren usarlos como herramientas para explorar su 

contexto, al inicio se percibe en los movimientos físicos y luego pasan de los 

garabatos hacía el trazo de formas más organizadas y controladas. Conforme 

crecen son capaces de crear representaciones de los objetos de su entorno que son 

fácil de reconocer. La experiencia estética refiere al proceso individual, a través del 

cual se percibe, se aprecia, se contempla, se crea, se participa de actos que con- 

mueven, en tanto resultan para el sujeto particularmente impactantes. Vygotsky 

señala la importancia, a nivel pedagógico, de ampliar las experiencias del niño para 

fortalecer su actividad creadora.  

Las características que hacen a una experiencia estética es que en ella los sujetos 

que participan se conmueven sensiblemente, se detienen en un tiempo que rompe 

con lo cotidiano. Es una experiencia en la que los sentidos participan como conexión 

sensible para percibir algo que estaba, pero no se lo veía, o, para crear algo nuevo. 

El proceso de desarrollo estético del niño se encuentra altamente vinculado a las 

experiencias que el entorno le ofrece.  

Procuremos que la formación inicial de las futuras educadoras incluya experiencias 

estéticas. Brindemos desde la Escuela Normal acceso al mundo cultural a partir de 

las oportunidades que el medio, los escenarios y nosotros como formadores de 

formadores les podemos ofrecer.  
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La Moniliasis del cacao causada por el hongo fitopatógeno Moniliophthora roreri es 

la principal enfermedad que afecta a este cultivo en México, su ataque es severo y 

constituye uno de los factores limitantes de mayor importancia en la producción, por 

esa razón como parte del manejo integrado se propuso encontrar un hongo 

antagonista, que permita disminuir el uso de químicos y mantener una producción 

orgánica, por lo que el objetivo de este trabajo es producir conidios de Cordyceps 

fumosorosea EH510 para su posterior uso en fincas cacaoteras en Tuzantán 

Chiapas. Este hongo se encuentra en el suelo y puede ser propuesto como una 

alternativa viable y amigable con el medio ambiente para el control de la Moniliasis 

en cacao. Se realizó producción de C. fumosorosea posteriormente se asperjaron 

las esporas en la comunidad de Tuzantán Chiapas, México. La cinética de 

producción de C. fumosorosea EH510, nos arroja que para el día 4 después de la 

inoculación en arroz comienza un incremento significativo, alcanzando mayores 

diferencias en los días 10 al 14 con una producción máxima de conidios de 

1.44*1010 con/gssi al día 14, obteniendo una cantidad mayor para poder realizar 

dichas aspersiones. 

Se trabajó en una parcela a la Cooperativa Agroproducciones Integrales Sarabia, 

se hizo el reconocimiento del terreno, encontramos mazorcas infectadas con M. 

  

roreri sobre un rio de agua limpia, mazorcas infectadas a un costado del rio, 

mazorcas infectadas creciendo a un costado de mazorcas sanas corriendo el riesgo 

de que con el viento se dispersen las esporas de M. roreri y observamos mazorcas 

infectas tiradas sobre el suelo de la parcela. 

Palabras clave: Antagonismo, Cinética de Producción, Producción Orgánica, 

Micoparasitismo, Manejo Integrado. 

 

ABSTRACT. 

Moniliasis caused by the phytopathogenic fungus Moniliophthora roreri is the main 

disease that affects this crop in Mexico. Its attack is severe and constitutes one of 

the most important limiting factors in production, for this reason, as part of integrated 

management, proposed to find an antagonist fungus, which would reduce the use of 
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chemicals and maintain organic production, so the objective of this work is to 

produce conidia of Cordyceps fumosorosea EH510 for subsequent use in cocoa 

farms in Tuzantán Chiapas. This fungus is found in the soil and can be proposed as 

a viable and environmentally friendly alternative for the control of Moniliasis in cocoa. 

Production of C. fumosorosea was carried out and the spores were subsequently 

sprayed in the community of Tuzantán Chiapas, Mexico. The production kinetics of 

C. fumosorosea EH510 show that on day 4 after inoculation in rice, a significant 

increase begins, reaching greater differences on days 10 to 14 with a maximum 

conidia production of 1.44*1010 con/gssi. on day 14, obtaining a larger quantity to 

be able to carry out these sprays. 

We worked on a plot at the Cooperativa Agroproducciones Integrales Sarabia, the 

land was reconnoitred, we found ears infected with M. roreri on a river of clean water, 

infected ears on one side of the river, infected ears growing on the side of healthy 

ears running the risk that the spores of M. roreri would be dispersed by the wind and 

we observed infected ears lying on the soil of the plot. 

 

Introducción. 

Para México el cacao, más que un producto alimenticio, representa tradición, un 

gran legado cultural por preservar, una gran fuente de riquezas naturales y 

generador de empleos, es parte de la historia, y la economía mexicana, parte 

importante del Producto Interno Bruto de los estados de Tabasco y Chiapas 

(Gonzales, 2008). 

Theobroma cacao es uno de los más importantes cultivos tropicales, esta especie 

se desarrolla en diferentes agroecosistemas bajo sombra, mayormente de árboles 

frutales (Anzules et al., 2018), posee dos centros de diversidad reportados según 

Bartley (2005): uno en la Amazonia de América, desde el Sur de Colombia y 

Venezuela hasta el este del Perú y Bolivia en el Sur, y la otra área de diversificación: 

en México, América Central y las islas del Caribe. Actualmente el cacao que se 

comercializa es de dos tipos: común u ordinario (Forastero) que tiene una 

participación en el mercado mundial del 80-85%, el cacao fino y de aroma (Criollo y 

Trinitario) que solo tiene el 15-20%, y es utilizado principalmente en la producción 

de chocolate gourmet (González, 2011). Entre los principales países exportadores 
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de cacao fino y de aroma se encuentran: Ecuador, México, Perú y Colombia 

(MINAGRI, 2017). 

Entre las enfermedades más frecuentes que afectan la producción y calidad de las 

cosechas de este cultivo se destaca la Moniliasis, cuyo agente causal es el hongo 

fitopatógeno Moniliophthora roreri, este organismo ataca al fruto en cualquier edad 

de desarrollo y puede ocasionar pérdidas económicas entre un 45 % a 100 %, lo 

que representa millones de pérdidas por año (Alvarado, 2017). Este hongo presenta 

un período de incubación largo de 3 a 8 semanas de acuerdo con la edad del fruto, 

aunque el ciclo es más corto en climas calientes y húmedos. En días de lluvia y 

calor los síntomas de la enfermedad aparecen de los 15 a 20 días en frutos tiernos 

(Mamani, 2019). 

Jiménez (2009), menciona que las tácticas de manejo y control son métodos de 

implementación de acciones particulares dentro de una estrategia de manejo de 

plagas. El control biológico ofrece beneficios a la economía de los agricultores, 

protección del ambiente y a la salud de los consumidores, además ha contribuido al 

desarrollo de la agricultura de México y de muchos países (Arredondo y Rodríguez 

2008). Los técnicos y productores, intuitivamente, se han percatado de que su uso 

les permite combatir plagas principalmente contra las cuales se dispone de especies 

entomopatógenas, a un costo menor que las generadas por el empleo de 

plaguicidas químicos. Por ello, en la actualidad se asume que dicha alternativa 

constituye (por sus virtudes económicas, ambientales y ecológicas) la estrategia 

más deseable para el manejo de las poblaciones de organismos patógenos en los 

ámbitos agrícola, pecuario y forestal (Pacheco et al., 2019). 

Los hongos entomopatógenos son un grupo de microorganismos que se caracteriza 

por su gran potencial como agentes controladores, conformado por más de 750 

especies reunidos en 100 géneros, que se encuentran esparcidas en el medio 

ambiente, causando infecciones fungosas a diversas poblaciones principalmente de 

artrópodos, aunque pueden actuar como antagonistas o hiperparásitos de otros 

hongos causantes de enfermedades en las plantas (Delgado et al., 2011). 

Cordyceps fumosorosea es un hongo entomopatógeno que pertenece a la división 

Ascomycota se encuentran predominantemente en trópicos, por lo cual pueden 

emplearse para desarrollar productos que se usen en regiones de clima caliente 

(Carrillo-Pérez et al., 2013). C. fumosorosea pueden sintetizar una variedad de 
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metabolitos secundarios como cordicepina, militarinona, miriocina, ciclosporina, 

destruxinas y enniatinas, etc., también posee la propiedad de ser un agente 

antagónico para otras especies de hongos y comportarse como un micoparásito. 

(Mularczyk et al., 2020). 

El micoparasitismo es la capacidad que tienen algunos hongos de parasitar a otros 

hongos para controlar el desarrollo de patógenos, se define como una confrontación 

la cual causa interacciones que generan diferentes desórdenes morfológicos, los 

cuales pueden ser de tipo biotrófico (Infante et al., 2009). 

Castro y Rivillas (2012) mencionan que el hiperparasitismo (micoparasitismo) es 

considerado el mecanismo de acción más importante, ya que es un proceso 

complejo donde está involucrada la producción de enzimas líticas tales como 

quitinasas, glucanasas, celulasas, glucosidasas, lipasas y proteasas. En el 

micoparasitismo la hifa de C. fumosorosea entra en contacto con la hifa del hongo 

patógeno a controlar e inicia un crecimiento alrededor de la hifa, y por acción 

enzimática comienza la degradación de la hifa del patógeno; posteriormente, ocurre 

penetración por parte del hongo antagonista, causando degradación celular, 

rompimiento hifal y destrucción total de la hifa del patógeno. 

 

Justificación. 

La utilización de insecticidas y fungicidas sintéticos durante décadas para el control 

de enfermedades, insectos plaga y nematodos han conllevado a generar problemas 

de resistencia a estos productos químicos, reducción de poblaciones de enemigos 

naturales, contaminación ambiental y el desequilibrio en los ecosistemas urbanos y 

forestales, debido a lo anterior, es necesario el desarrollo de alternativas viables 

para el control de plagas y enfermedades, como son los métodos de control 

biológico, entre los cuales se incluye el uso de hongos entomopatógenos los cuales 

proporcionan una producción sostenible y respetuosa con el medio ambiente, la 

reducción en los costos para el control de plagas, cuidado en la salud de los 

productores y de la sociedad como un todo. 

 

Metodología. 
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Propagación del hongo Cordyceps fumosorosea EH510. 

Siguiendo el protocolo FUNICA (Monzón, 2011), para la producción del inóculo C. 

fumosorosea EH510 se utilizó un medio de cultivo artificial Agar Papa Dextrosa 

(PDA, marca MCD Lab, se fabrica en México), se esterilizó y se vertió en las cajas 

Petri de 90 * 15 mm, con la ayuda de un asa de sembrado bacteriológico y por el 

método de estría cruzada masiva se sembró C. fumosorosea EH510; 

posteriormente las cajas Petri se incubaron a 28 - 30 °C, durante un tiempo de 6 a 

10 días (Monzón, 2011). 

Cinéticas de producción de conidios de Cordyceps fumosorosea EH510. 

Para realizar las cinéticas de producción de C. fumosorosea EH510 se utilizó un 

sustrato solido (granos de arroz). Para realizar la inoculación en medio solido se 

pesaron 400 g de arroz, previamente lavado y seco a una humedad relativa del 30%, 

se pesaron 15 g de arroz divididos en 25 frascos, posteriormente se llevaron a la 

autoclave para esterilizar a 121 °C y 15 lb de presión (1 atmósfera) por 20 minutos, 

después de enfriar los frascos a temperatura ambiente, se dividieron en 5 testigos 

que serán inoculados con 0.5 mL de Tween 80 al 0.02% y 20 frascos inoculados 

con suspensión madre (Monzón, 2011). 

Conteo de Esporas. 

Para realizar dicho conteo se utilizó una cámara de conteo Neubauer, se tomó una 

alícuota de la dilución seleccionada para el conteo y se colocaron en las cámaras 

de conteo; para calcular la concentración de conidios por mililitro, se multiplica el 

número de conidios observados en el cuadro por el factor de cámara (Monzón, 

2011). 

Este conteo se hizo con la finalidad de ver el crecimiento, rendimiento y proliferación 

de conidios, dichos conteos se realizaron los días 4, 7, 10 y 14 después de que se 

llevó a cabo la inoculación en sustrato solido (Cañedo, 2004). 

Aislamiento de la microbiota del cacao. 

Para conocer la microbiota presente en la superficie del fruto del cacao, se hicieron 

siembras directas de los frutos con lesiones propias de M. roreri, esto con la finalidad 

de conocer si existen coinfecciones o solamente es este patógeno el que afecta al 
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fruto. También se hicieron asilamientos del interior del fruto, para conocer si existen 

hongos asociados a éste. 

Placas de Warcup. 

Para conocer qué hongos están asociados al cacao, se hicieron aislamientos a partir 

del suelo con la técnica de placas de Warcup, brevemente, se pesó 1 gr de suelo y 

se suspendió en Tween 80 al 0.5% estéril y una alícuota se colocó en cajas Petri 

estéril de 90 cm de diámetro Agar Papa Dextrosa y Agar Maltosa Sabourand por 

separadose incubó de 3- 11 días a una temperatura promedio 26 – 28 ºC (Mier et 

al., 2002). 

Aplicación en Campo. 

Siguiendo la literatura “Producción y uso de hongos entomopatógenos” (Monzón, 

2011), para la aplicación en campo, era necesario saber cuántos gramos de arroz 

inoculado con C. fumosorosea EH510 se necesitan por m2; la literatura menciona 

en promedio se necesita 1 kg de arroz inoculado con hongo entomopatógeno por 

ha, siempre y cuando se obtenga una cantidad mayor a 1*108 con/ gssi (conidios / 

gramo de sustrato de solido inicial); ya que esta cantidad nos va a permitir tener una 

mayor probabilidad de contagio ante un patógeno. 

Para la aspersión en campo se utilizó una bolsa de arroz de 400 gr, previamente 

inoculado con C. fumosorosea EH510, se hizo el lavado de arroz con tween 80 al 

0.02% para obtener nuestra suspensión madre, se hizo un filtrado con gasa clínica 

estéril para evitar que los granos de arroz taparan la bomba de aspersión y se hizo 

la aplicación a dicha finca con ejemplares de T. cacao, infectados de manera natural 

con M. roreri (Gómez et al., 2014). 

Desarrollo de un programa a corto plazo para introducir el control biológico con C. 

fumosorosea EH510 contra M. roreri en la región de Tuzantán Chiapas. 

Introducir el control biológico en una comunidad puede llevar tiempo, la 

concienciación, la capacitación y la colaboración son fundamentales para su éxito; 

es importante educar a las personas sobre sus beneficios y como implementarlo 

(Rivas et al., 2012), por esta razón se proponen estrategias: 
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1. Argumentos: Identificamos las necesidades de la comunidad, antes de 

introducir un programa de control biológico, es impórtate que identificáramos 

las necesidades de la comunidad. Al comprender estas necesidades 

pudimos realizar un programa de control biológico más adecuado. 

2. Educación y capacitación: Es importante educar y capacitar a la comunidad 

sobre el programa de control biológico. Esto puede incluir talleres seminarios 

y demostraciones prácticas. 

3. Demostraciones prácticas: Las demostraciones prácticas son una excelente 

forma de mostrar los beneficios del control biológico. 

4. Fomentar la colaboración: Es importante fomentar la colaboración entre los 

agricultores y la comunidad en general para que puedan compartir sus 

experiencias y conocimientos (Zepeda, 2018). 

 

Resultados y Discusión. 

Sembrado del exterior de la mazorca. (figura 1), se dejó crecer por 28 días (Monzón, 

2011), creció un gran número de microbiota en el medio artificial Saboraund Maltosa 

(figura 2), entre ellos se encontró en mayor cantidad Fusarium sp., seguido de 

Gliocladium, Geotrichum, Acremonium sp; dejando en menor crecimiento a 

Moniliophthora roreri. 
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Sembrado del interior de la mazorca. (Figura 3) Con este procedimiento se trató 

de aislar a los hongos endófitos y a M. roreri ya que su crecimiento es de dentro 

hacia afuera, se incubo y se identificó Fusarium sp y Moniliophthora roreri (figura 4). 

 

 

 

Placas de Warcup. Se realizaron aislamientos de suelo en medio rosa Bengala y 

medio artificial Maltosa, con este procedimiento se identificaron hongos del suelo de 

dicha comunidad, identificando principalmente Tricoderrma sp., Fusarium sp., 

Gliocladium, Penisillium, Cordyceps, Moniliophthora roreri (figura 5 y 6). 

 

 



 

572 
 

Rendimiento de conidios de C. fumosorosea EH510 en sustrato sólido 

(Arroz). 

 

 

 

 

 

 

Estos datos arrojados explican la velocidad de crecimiento de C. fumosorosea 

EH510, ahora se sabe que su punto máximo de crecimiento es después del día 10, 

estos datos sirven para saber qué día se tienen mayor cantidad de conidios y poder 

realizar una aplicación en laboratorio, aplicaciones en campo y obtener mejor 

probabilidad de contagio y lograr mejores resultados (Monzón, 2011). 

 

Aplicación en campo. 
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Con los datos obtenidos de las cinéticas de producción de C. fumosorosea EH510 

se produjo arroz inoculado con dicho hongo y se dejó crecer más de 14 días para 

poder hacer la aplicación en campo. Las coordenadas de la parcela son 15°09’35” 

de latitud norte y 92°23’51” de longitud oeste con 240 msnm. 

La unidad experimental quedo conformada de doce árboles de Theobroma cacao, 

previamente se limpiaron se quitaron todas las mazorcas infectadas y solo se 

dejaron las mazorcas sanas, esas mazorcas variaban en edad y en madurez. 

Se utilizó una bolsa de arroz de 400gr inoculado con C. fumosorosea para la 

aplicación en esta parcela, se hizo un lavado de arroz con agua de rio hasta que se 

completaron los 20L de capacidad de la bomba. 

Se realizó una sola aplicación del tratamiento con una aspersora de mochila Jacto®, 

con capacidad 20 lts, y una boquilla TXVK 3 de cono hueco, dicha bomba trabaja a 

una presión de 100 psi, la aplicación fue foliar dirigida a la copa del árbol y al tronco, 

se utilizó un volumen de agua de 1.66 L, equivalente a 200 L ha-1 (figuras 7 y 8). 

 

 

Desarrollo de un programa a corto plazo para introducir el control biológico 

con C. fumosorosea EH510 contra M. roreri en la región de Tuzantán 

Chiapas. 
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-Argumentos: Se identificó las necesidades comunidad, de acuerdo con las 

características morfológicas, microscópicas y de literatura el patógeno identificado 

es M. roreri, que provoca la Moniliasis del cacao (Zepeda, 2018). 

-Educación y Capacitación: Se impartió un taller para tener un manejo cultural 

apropiado, los productores fueron muy receptivos ante este taller, ahora disponen 

de una mayor información de cómo retirar los frutos infectados por M. roreri. Se 

impartió un seminario que ayudo a comprender los beneficios del Control Biológico, 

como funciona, como implementarlo para obtener mejores resultados. 

-Demostraciones Prácticas: Los productores realizaron una aplicación en campo de 

C. fumosorosea para que se percataran como funciona directamente el Control 

Biológico y observaran que cantidad de arroz se necesita para hacer una aspersión 

(Monzón, 2011). 

-Fomentar la colaboración: Entre Agricultores y comunidad cada vez se suman más 

productores aledaños preguntando qué es lo que está haciendo para controlar la 

Moniliasis buscando una solución a su problema, compartir experiencias y 

conocimientos; mejorar la implementación del Control Biológico. 

 

Conclusiones. 

Los resultados obtenidos en esta investigación permiten identificar el 

comportamiento y la velocidad de crecimiento del hongo entomopatógeno C. 

fumosorosea EH510 sobre el sustrato de arroz para futuras aspersiones, en la 

práctica es necesario realizar una selección exhaustiva del agente biocontrolador 

conocer su fuente de ataque frente a cada patógeno, antes de ser empleado en 

campo. 

Los resultados parciales de C. fumosorosea muestran la particular habilidad de 

micoparasitar a otros hongos del Phylum Basidiomicete con esto demostramos que 

C. fumosorosea EH510 presenta una alta capacidad antagónica frente a otros 

hongos. 

En cuanto al trabajo en campo los productores se han mostrado muy receptivos 

ante la información de un mejor manejo cultural y un control biológico, estas 
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prácticas deben establecerse de una forma fija para lograr mayor estabilidad y 

eficacia en los resultados en campo. 
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Resumen 

En el presente estudio de investigación que lleva por nombre detección de modelos 

de intervención en el desarrollo turístico de la región de la brecha huasteca, cuyo 

objetivo es diseñar estrategias turísticas que enlacen a los municipios de la sierra 

de Otontepec, brecha huasteca y zona costera para el desarrollo de un corredor 

turístico, teniendo como problemas principales la falta de información  acerca de 

cómo manejar el turismo en los establecimientos y en las zonas naturales; se trabajó 

con los municipios de Naranjos Amatlán, Ozuluama de mascareñas y Tamiahua, 

que se encuentran en la zona norte de estado de Veracruz para poder dar mejora a 

las áreas de oportunidad que enfrentan actualmente estos lugares enfocados en el 

tema turístico. 

Mediante un diagnóstico se determinó cómo se encuentra actualmente cada 

municipio en ámbito cultural, social y político. Posteriormente se realizaron una serie 

de análisis para conocer con qué recursos naturales cuenta cada municipio, con 

cuántos hoteles y restaurantes cuenta actualmente, el número de habitantes que 

tiene y en qué se pueden realizar mejoras. Se llevó a cabo una encuesta a los 

hoteles y restaurantes seleccionados, ya que estos son los más importantes del 

municipio de Naranjos, Tamiahua y Ozuluama.  

Por último, mediante los resultados obtenidos de la encuesta se realizaron distintos 

planes de capacitaciones; cada uno de ellos enfocados en las áreas de oportunidad 

arrojadas mediante la encuesta que se realizó. Se propone este plan de 
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capacitación a cada uno de los municipios, con la finalidad de tener un mejor ámbito 

turístico dentro de nuestra zona norte. 

Palabras clave 

Modelos, Intervención, Desarrollo turístico, Región.  

Abstract 

The objective of this research study is to design tourism strategies that link the 

municipalities of the Otontepec mountain range, the Huasteca gap and the coastal 

zone for the development of a tourism corridor, with the main problems being the 

lack of information about how to manage tourism in the establishments and in the 

natural areas; We worked with the municipalities of Naranjos Amatlán, Ozuluama de 

Mascareñas and Tamiahua, which are located in the northern part of the state of 

Veracruz, in order to improve the areas of opportunity currently faced by these 

places focused on tourism. 

A diagnosis was made to determine how each municipality is currently doing 

culturally, socially and politically. Subsequently, a series of analyses were conducted 

to determine what natural resources each municipality has, how many hotels and 

restaurants it currently has, the number of inhabitants and where improvements can 

be made. A survey was conducted of the selected hotels and restaurants, as these 

are the most important in the municipalities of Naranjos, Tamiahua and Ozuluama.  

Finally, based on the results of the survey, different training plans were developed, 

each focused on the areas of opportunity identified in the survey. This training plan 

is proposed to each of the municipalities, with the purpose of having a better tourism 

environment within our northern zone. 

Keywords 
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Models, Intervention, Tourism development, Region.  

I. Introducción 

Existen diversos problemas que enfrentan los municipios entorno al turismo, ya que 

cuentan con distintos establecimientos que no tienen las herramientas necesarias 

para ser más reconocidas por las personas que vistan el lugar. 

Con este estudio, se crea un programa de capacitación enfocado en las 

necesidades que enfrentan los municipios del norte de Veracruz, con la finalidad de 

mejorar y sobresalir en nuestro entorno. Teniendo como objetivo principal mostrar 

de manera sencilla y organizada las acciones que se llevan a cabo para la 

elaboración de todos los elementos teóricos y prácticos utilizados en la creación de 

este, de igual manera, brindar un conocimiento acerca de sus componentes 

característicos y el resultado final con buenos términos. 

Se realiza una serie de actividades para brindar una mejora a los municipios de 

Naranjos Amatlán, Tamiahua Veracruz y Ozuluama de mascareñas. Como primera 

actividad se realiza una investigación para conocer la oferta, demanda y el entorno, 

con base a esta información se podrá identificar como se encuentra el entorno 

turístico. 

Dentro del desarrollo de este estudio se describen las actividades a realizar 

siguiendo un cronograma de actividades, tales como: 

Identificación geográfica de los distintitos municipios, conociendo las distancias que 

tienen de un municipio a otro, y los establecimientos con los que cuentan. 

Plan de mejora en la infraestructura y conectividad de los municipios involucrados 

en el turismo de la región, el cuarto tema a tratar dentro de este proyecto será el 

poder diseñar un plan de mejora en la infraestructura de cada municipio donde se 
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encuentren los servicios turísticos y de esta manera crear una mejor conectividad 

para la integración intermunicipal de los servicios. 

Mejora en el ambiente de negocios para el turismo donde por medio de tablas 

registrando los hoteles y restaurantes más sobresaliente de la zona se les brindara 

una serie de pasos que pueden seguir con respecto a la integración personal, 

imagen corporativa e identidad empresarial. 

Impulsar el desarrollo de emprendimientos turísticos innovando para potencializar 

el sector, dentro de esta actividad se pretenden ayudar a cada empresaria de la 

zona para la creación de emprendimientos turísticos de acuerdo con los recursos 

con los que cuenta. 

Identificación de las capacidades para el talento humano vinculado al sector turismo, 

dentro de esta actividad, se pretende identificar las capacidades sobre los servicios 

de turismo en las personas involucradas por medio de una recopilación de datos. 

Plan de capacitación para los servicios turísticos dirigidos a los prestadores de 

servicio por medio de la detección de las capacidades se creará el plan de 

capacitación. 
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II. Metodología 

Se tiene como objetivo general diseñar un plan de estrategias que enlace a los 

municipios de la sierra de Otontepec, brecha huasteca y zona costera para el 

desarrollo de un corredor turísticos 

Para el desarrollo de este proyecto y cumplimiento de los objetivos se llevaron a 

cabo 9 actividades, desde el análisis, hasta la integración de estrategias que se 

encuentran inmersas en el plan de desarrollo turístico. 

Información y características del destino 

Ozuluama de mascareñas 

El municipio de Ozuluama se encuentra en el estado de Veracruz, es uno de los 

212 municipios de la entidad, el municipio lo conforman 19 congregaciones, 4 

cuarteles y una cabecera, tiene 1646 localidades en las cuales habitan 23.190 

personas de acuerdo con el censo de población y vivienda del INEGI. cuenta con 

35 km colindantes con la laguna de Tamiahua que desembocan en las islas, la laja, 

palo gorda cuchara y boca isla, así como en la isla de juan A. Ramírez y la del 

frontón. Ozuluama posee de una arquitectura característica que los distingue entre 

los municipios del norte del estado, rogado por varios ríos, que desagua en la laguna 

de pueblo viejo y otros esteros.  

Ozuluama ofrece como servicios distintos hoteles para que los turistas tengan una 

mejor estancia dentro del lugar algunos de los hoteles con los que cuenta son: hotel 

Careaga, hotel JH, hotel posada Ozuluama.  

Dentro de los restaurantes que tiene Ozuluama de Mascareñas se pude consumir 

la comida típica, ya que se tienen más de 30 establecimientos de comida, algunos 

de ellos son restaurante las palmeras, restaurante el negro de Ozuluama, 
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restaurante la güera de Ozuluama, el lindero de Ozuluama, entre otros, cada uno 

de ellos con precios accesibles y proporcionando distintos servicios para que la 

estancia de cada turista pueda ser agradable. 

El municipio tiene mayor demanda durante los meses de marzo, agosto y 

noviembre, debido a que son los meses donde se realizan sus distintas festividades 

y las personas que visitan el lugar consumen los diferentes platillos o compran los 

diferentes productos elaborados por los artesanos del lugar, generando de esta 

manera una ganancia importante en estas fechas del año. Se genera venta por los 

muebles los cuales están elaborados con madera y palma; los zapatos que son 

realizados con piel de vacuno, víbora y se tienen a la venta canastas y diferentes 

objetos hechos de palma y bejuco. 

Tamiahua 

Se encuentra ubicado en la zona norte del estado, en la huasteca alta. Limita al 

norte con Ozuluama de mascareñas y Tampico alto, al este con el golfo de México, 

al sur con Temapache y Tuxpán, al oeste con Tamalín, Chinampa de Gorostiza, 

Naranjos, Tancoco y cerro azul y se caracteriza por presentar extensas llanuras. 

cuenta con un aproximado de 5086 habitantes, el municipio de Tamiahua se 

caracteriza por tener poca población, a lo largo del tiempo se ha visto un ligero 

incrementos de habitantes en el municipio siendo un lugar con diversos hechos 

históricos importantes. 

La gastronomía de Tamiahua atrae a numerosos visitantes durante semana santa 

y verano, por la gran riqueza de platillos relacionados con pescados y mariscos, 

también mediante la presencia de especies. 

Dentro del municipio se pueden encontrar con un gran número de hoteles los cuales 

son: hotel la Barrera, hotel las Catalinas en estero de milpas, posada Samei, posada 
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Aurita, posada Casanova, posada Misión del sol, Tamiahua Inn posada, Esther 

bungalows, donde cada uno de ellos ofrece tours turísticos, y una oferta amplia de 

restaurantes donde se pueden disfrutar de platillos típicos preparados con pescados 

y mariscos.  

El municipio de Tamiahua tiene más demanda durante los diferentes eventos que 

se llevan a cabo durante el mes de agosto con la feria del ostión, se comienza a 

generar venta en la zona de la playa y en el centro de la ciudad, se alcanza el 100% 

en ocupación de los hoteles y restaurantes, ofreciendo su gastronomía, servicios 

acuáticos, recorridos por las playas, manglares, arrecifes y la laguna, y la zona 

restaurantera. 

Naranjos Amatlán 

El Municipio de Naranjos Amatlán perteneciente al norte del estado mexicano de 

Veracruz, en la región conocida como la huasteca alta, Limita al norte con el 

municipio de chinampa de Gorostiza, al este y sureste con Tamiahua, al sur y 

suroeste con Tancoco y al oeste con Tamalín. 

Naranjos cuenta con distintos lugares históricos que los turistas pueden visitar para 

conocer un poco más acerca de este municipio, se encuentra, la parroquia San José 

de la montaña ubicada en el centro de la ciudad, el parque constitución, el puente 

colgante sobre el río Tancochín, el parque arboleda, también tiene festividades 

como en el mes de abril donde se realiza el tradicional carnaval este siendo el 

segundo más importante en Veracruz y en el mes de noviembre que se puede 

presenciar la fiesta anual del huapango  

Naranjos cuenta con 5 hoteles y más de 20 establecimiento de comida como son: 

La carreta, Café selecto, restaurante Sambrano, bufete Las cazuelas, restaurante 

bar Catache, etc., cada uno contando con un ambiente familiar y con platillos que 
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son típicos de la región. que producen 129,672.9 miles de pesos de ingreso total, 

se emplean 1,112 trabajadores en esta actividad, con remuneraciones totales a año. 

Identificación del territorio para el turismo y reordenamiento 

Ozuluama de mascareñas 

El municipio tiene una superficie de 2,391.11 km.2, cifra que representa un 33% 

total del estado, siendo su suelo de extensas llanuras con algunos conjuntos de 

lomeríos. 

El sector hotelero tiene un gran aporte al crecimiento económico de un municipio 

beneficiando el empleo entre los habitantes. En Ozuluama de mascareñas se 

encuentran diferentes tipos de hoteles los cuales se encuentran distribuidos en 

varias zonas del municipio prestando diferentes servicios para que cada turista 

tenga una buena comodidad, a continuación, se presenta una lista con tos los 

hoteles con los que cuenta el municipio. 

Distancia Ozuluama de mascareñas - Naranjos Amatlán 

La distancia entre Ozuluama de mascareñas y Naranjos es de 42.3 km por carretera 

Para este cálculo se utilizaron las coordenadas satelitales de la carretera. Los 

puntos de salida y llegada son los centros de Ozuluama de mascareñas y Naranjos 

respectivamente 

Este tiempo se calcula para conducir a la velocidad máxima permitida teniendo en 

cuenta las restricciones de las normas de trafico 

Duración en coche de naranjos Amatlán a Ozuluama de mascareñas: 

 42.3 km con una velocidad máxima de 80km/h= 35min. 
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 Se toma aproximadamente 35 minutos y pasa a través de las comunidades 

conocidas como kilómetro 22, las maravillas, el retorno. 

 La distancia entre el mirador y naranjos es de 19 km y la conducción dura 14 

minutos, la carretera entre estos dos municipios tiene una longitud de 25 km 

y la duración aproximada es de 19 minutos 

Naranjos Amatlán 

El municipio posee una extensión territorial de 201 kilómetros cuadrados, que 

representa un 0.28% del total del estado de Veracruz, se encuentra regado por el 

río Tancochín, en la región de la sierra de Otontepec. Naranjos Amatlán tiene una 

superficie total de 135.86 km2 teniendo una población de más de 26,843 habitantes. 

Se encuentra en la cuenca del rio Tuxpan y por el territorio circulan algunos ríos, 

como son el río Tancochín y otras intermitentes como el río Fraile, La laja, La lajuela 

y El hondo. 

Distancia de Naranjos Amatlán a Tamiahua Veracruz 

La distancia entre estos dos puntos es de 37.3 km  

La distancia que se toma del municipio de Naranjos Amatlán al municipio de 

Tamiahua es de aproximadamente 48 minutos, para llegar a Tamiahua se pasan 

por 3 comunidades las cuales son El salto, Tampache y Raya obscura.  

El municipio de Naranjos Amatlán cuenta con diferentes hoteles dentro de su 

comunidad. 

Actualmente el turismo exige de un restaurante comida de calidad teniendo como 

una combinación especial el sabor de los alimentos y el ambiente del lugar, 
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Naranjos Amatlán cuenta con diferentes restaurantes, fondas, cafeterías etc. 

ubicadas en diferentes puntos de la zona. 

 

Tamiahua 

Tamiahua se encuentra en la provincia de Veracruz de Ignacio de la llave 

geográficamente se localiza en latitud 21.277 y longitud -97.4467 

Municipios cerca de Tamiahua: Naranjos Amatlán a 26.0 km dirección noroeste 

Hay 1421 lugares que se encuentran dentro de un radio de 100 kilómetros/62 millas 

del centro de Tamiahua, pero el lugar más cercano en la zona es la localidad de 

palo blanco Veracruz. 

El municipio de Tamiahua se integra por su cabecera municipal ubicada en su 

principal comunidad urbana, posee 293 asentamientos con 168 localidades oficiales 

reconocidos por el censo INEGI. En total la población municipal es de 21,902 

habitantes, que forman parte de los 8,062,579 personas a nivel estatal, 

representando un 27% de la población del estado. 

La población económicamente involucrada en el sector primario es el 55.2%, 12.1% 

en el sector secundario, 32.0% en el sector terciario. 

Los lugares que se encuentran más cerca son Balcázar, Francisco González 

Bocanegra, Tantalamos, Tampache, Santos Marcos, La puntilla, Paso de San 

Lorenzo, Ojital, Paso de león, La encarnación, La camelia, Arroyo de San Lorenzo, 

La merced, Acala, La reforma y Troncal de Herrera Beltrán. 

El sector del hotelería se considera parte esencial de la cadena de valor de la 

actividad turística, pues su infraestructura, capacidad y servicio, brinda a los turistas 
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considerar el municipio de Tamiahua como un lugar importante, actualmente se 

cuenta con un amplio número de hoteles.  

El sector restaurantero es un elemento esencial en el desarrollo turístico de una 

comunidad, el municipio de Tamiahua cuenta con diferentes establecimientos de 

comida, donde da a conocer sus diferentes platillos típicos, comida rápida, etc.  

Tamiahua limita al norte con Ozuluama de mascareñas y Tampico alto, al este con 

el golfo de México, al sur con Temapache y Tuxpan, al oeste con Tamalín, 

Chinampa de Gorostiza, Naranjos Amatlán, Tancoco y Cerro Azul. Su notable 

profundidad permite la navegación de embarcaciones pequeñas y medianas. 

Desarrollo de servicios turísticos diferenciados y de alto valor 

En esta actividad seleccionaron los servicios turísticos de la zona que den identidad 

a los municipios y creen valor agregado. 

Mediante un análisis se seleccionaron los hoteles y restaurantes que son más 

sobresalientes de cada municipio. 

Ozuluama de mascareñas 

Hoteles: el municipio de Ozuluama de mascareñas cuenta con distintos hoteles 

dentro de su zona, los cuales 3 de ellos son los más importantes ya que se 

encuentran en el centro del municipio y son más concurridos durante las fechas de 

marzo, agosto y noviembre, cada uno de ellos con los servicios necesarios, 

cumpliendo con la relación precio/servicio. 

Restaurantes:  Los establecimientos de comida que ofrece el municipio de 

Ozuluama son en su gran mayoría de comida rápida. Se seleccionaron tres 

restaurantes los cuales son los más sobresalientes y son más concurridos por los 

habitantes del municipio y por los turistas, se encuentran en una ubicación que les 
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permite darse a conocer, brindando un buen servicio, y generando ganancias 

importantes para Ozuluama. 

Naranjos Amatlán 

Hoteles: El municipio de Naranjos Amatlán solo tiene a su disposición un hotel con 

todos los servicios integrados, que se encuentran en el centro de la ciudad, los otros 

sitios de alojamiento se encuentran en el centro de la ciudad, y son los que tienen 

mayor número de alojamiento dentro de las fechas más importantes para la región 

los cuales son en el mes de abril y diciembre, generando ganancias importantes en 

el ámbito económico. 

Restaurantes: Los restaurantes que se encuentran dentro de Naranjos Amatlán son 

más de 20 establecimiento de comida, de los cuales cuatro de ellos son los que más 

se visitan alrededor del año, y generan ganancias importantes durante los meses 

de abril, noviembre y diciembre.  

Tamiahua 

Hoteles: El municipio de Tamiahua Veracruz cuenta con diferentes tipos de 

hospedaje, como son hoteles, cabañas y posadas, se eligieron tres hoteles los 

cuales son los más sobresalientes, y los que son más visitados durante las 

vacaciones de verano, durante el mes de agosto y el mes de diciembre. Se 

seleccionaron estos hoteles ya que son los más conocidos. 

Restaurantes: Se seleccionaron tres restaurantes los cuales son los más 

sobresalientes y concurridos por los habitantes del municipio de Tamiahua y por los 

turistas que llegan a la zona, ya que estos tres son especializados en los platillos 

típicos de esta región, contando con horarios amplios y con una excelente ubicación. 
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Plan de mejora en la infraestructura y conectividad de los municipios 

involucrados en el turismo 

Dentro de esta actividad se diseñó un plan de mejora en la infraestructura de cada 

municipio donde se encuentren los servicios turísticos y crear una conectividad entre 

estos para la integración intermunicipal de los servicios 

Se realizaron tres mapas cada uno de ellos se muestra las actividades más 

sobresalientes, en el primer mapa se muestran las actividades turísticas más 

sobresalientes las cuales son: 

 La finca 

 El mercado municipal 

 Museo de la huasteca 

En el segundo mapa que se presenta a continuación muestra los atractivos turísticos 

con los que cuenta el municipio de Tamiahua, así como la ubicación de sus 

carreteras estatal, pavimentadas, terracería y las rutas de senderismo con las que 

cuenta. 

El tercer mapa muestra donde se encuentran localizados los lugares turísticos de 

Ozuluama de mascareñas los cuales son Isla Juan A. Ramírez, la zona arqueológica 

de Cebadilla y la presa Chicayán dentro del mapa también se redacta una breve 

explicación de los puntos importantes que tiene cada atractivo turístico mencionado. 

Mejorar el ambiente de negocios para el turismo 

Dentro de este apartado se muestran distintos puntos de mejora a los prestadores 

de servicio para tener un mejor ambiente en sus negocios con respecto a la 

integración de personal, imagen corporativa e identidad empresarial. 
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El municipio de Tamiahua cuenta con diferentes tipos de hospedaje como son 

hoteles, cabañas y posadas, teniendo con principales atractivos turísticos, su playa, 

la laguna, isla lobos, isla barra de corazones. Siendo un municipio que se 

caracteriza por la pesca. No cuenta con muchos establecimientos enfocados en su 

artesanía, tiene islas que son poco conocidas como lo son isla pájaros y Jerónimo, 

pero mediante diferentes estrategias se podrían realizar mejoras para que los 

habitantes y los turistas puedan conocer a fondo todo lo que ofrece este municipio. 

El municipio de Naranjos es un lugar muy visitado, pero tiene pocos lugares 

turísticos para mejorar en este ámbito se le deberá de dar realce a los lugares 

históricos con los que cuenta Naranjos uno de ellos y de gran importancia es su 

museo que se encuentra en uno de los puntos de entrada de este municipio. 

Naranjos Amatlán no cuenta con muchos establecimientos enfocados en la 

gastronomía, pero si cuenta con muchos establecimientos de comida donde se 

muestra la comida típica de este municipio, los hoteles con los que cuenta son pocos 

y solo dos de ellos cuentan con todos los servicios integrados. 

Ozuluama es un sitio que cuenta con diferentes atracciones turísticas como es la 

visita a la isla Juan A. Ramírez, la presa Chicayán o la zona arqueológica de 

Cebadilla, uno de los problemas que enfrenta este municipio enfocado a su turismo 

es que algunos lugares que pueden ser de gran atractivo turístico no son tan 

conocidos por las personas que llegan a este lugar, como es el caso de la zona 

arqueológica de cebadilla ya que en este lugar se encuentran pirámides que no muy 

concurridas, que al darlas a conocer por los habitantes y por las personas que estén 

interesadas en conocer el municipio de Ozuluama podrían generar fuentes de 

empleo y generar ingresos monetarios al municipio. 
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Impulsar el desarrollo de emprendimientos turísticos innovando para 

potencializar el sector 

Se llevó a cabo la elaboración de una página web donde se muestren los atractivos 

turísticos con los que cuentan los municipios presentando fotografías e información 

referente a cada uno de ellos, además de contar con información referente a los 

hoteles y restaurantes más sobresalientes de la zona. 

Identificación de las capacidades para el talento humano vinculado al sector 

turismo 

Dentro de los intereses que tiene cada establecimiento de los municipios se 

pudieron percibir los problemas a los que se están enfrentando. 

Como resultado se presentaron diferentes planes de capacitaciones que se 

brindarán a cada uno de los municipios con la finalidad de tener una mejor 

organización. 

Plan de capacitación para los servicios turísticos dirigidos a los prestadores 

de servicio. 

La capacitación que se le brindará a cada municipio será enfocada en las 

necesidades que se registraron:  

 Administración 

 Emprendimiento 

 Servicios complementarios 

 Idiomas 

III. Resultados 

En este estudio se diseñó un plan de desarrollo turístico para la región de la brecha 

huasteca, donde se integraron los puntos analizados en la metodología, tales como:  
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Características del destino: entorno, oferta y demanda. 

Identificación del territorio para el turismo y reordenamiento. 

Plan de mejora en la infraestructura y conectividad de los municipios involucrados 

en el turismo de la región. 

Mejorar el ambiente de negocios para el turismo. 

Impulso al desarrollo de emprendimientos turísticos innovados para potencializar el 

sector. 

Identificación de las capacidades para el talento humano vinculado al sector turismo. 

Plan de capacitación para los servicios turísticos dirigidos a los prestadores de 

servicio. 

IV. Conclusiones 

Para los municipios de Naranjos Amatlán, Ozuluama de Mascareñas y Tamiahua, 

Veracruz, el tener un plan estratégico para llevar a cabo una mejor oferta turística 

les podrá beneficiar en tener una mejor demanda económica, ayudando de esta 

manera a tener empleados más preparados y atender todas las necesidades que 

se presenten dentro de cada establecimiento, ya sean los hoteles o restaurantes. 

Al contar con una mejor asesoría permitirá que cada lugar sea más reconocido por 

los habitantes de las distintas zonas del estado, creando un entorno en el cual todas 

las personas se interesen en conocer los atractivos turísticos con los que se 

encuentran los elementos importantes que pueden ofrecer al público en general. 

Como recomendaciones se considera llevar a cabo estas capacitaciones ya que 

serían de gran beneficio para los municipios involucrados, los cuales son Naranjos, 
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Ozuluama y Tamiahua, ya que con esto se podrían mejorar en el ámbito económico 

y social. 
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RESUMEN 

El outsourcing en México se ubica dentro de un enfoque tradicional por procesos, 

muy enfocado al cumplimiento de tareas, donde se considera más una forma de 

ahorro que una estrategia de desarrollo. Los sectores de actividad económica donde 

mayormente se utiliza la subcontratación son servicios (40%), comercio (20%) y 

manufactura (17%). Su empleo se incrementa en actividades económicas como 

desarrollo logístico y informático (35%), contratación y administración de personal 

(30%), mantenimiento básico (22%), consultoría y formación (10%) y mantenimiento 

crítico especializado (3%). Los principales organismos con los que el gobierno 

mexicano está impulsando la subcontratación son: el sistema de subcontratación 

industrial (SSI), el programa de agrupación empresarial de la secretaría de 

economía que integra el RENAP, el programa CAP y el sistema de información 

(SIEM), entre otros. La subcontratación en México ofrece una serie de ventajas tales 

como: eliminar obligaciones laborales del empleador, contratar personal 

especializado y mantener la flexibilidad para reducir o aumentar el número de 

personas ocupadas, principalmente por la falta de legislación laboral en México. La 

mailto:Susana.gonzalez@upvm.edu.mx
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subcontratación de personal es una práctica cada vez más común en México, 

siendo las agencias de subcontratación el medio utilizado para contratar personal. 

Explica brevemente cómo es la relación laboral entre el trabajador, la empresa 

contratante y la agencia de colocación y describe los servicios que ofrecen este tipo 

de agencias. No se toman estadísticas que muestren explícitamente el 

comportamiento de la subcontratación en México, pero sí tomando en cuenta la 

clasificación de la fuerza laboral y las estadísticas. 

KEYWORDS: Outsourcing, Beneficiario, Negocios, Empleado 

INTRODUCTION 

En la actualidad cada día más industrias que optan por entregar a un tercero la 

operación básica de administración de personal y nóminas, los servicios de 

ingeniería de telecomunicaciones, el desarrollo y ejecución de proyectos de 

ingeniería, el mantenimiento general y especializado de la empresa, sin embargo, 

la información de que se dispone respecto al desarrollo y el comportamiento del 

outsourcing en México es muy confusa y dispersa.  E incluso se puede considerar 

que es muy poco legislada, sin embargo, podemos observar que en la Ley Federal 

de Trabajo siempre se ha considerado al mencionar que la contratación de personal 

se puede hacer ante un tercero estableciendo como responsable solidario de las 

responsabilidades ante los trabajadores sin embargo el outsourcing puede ser 

entendido como la elección de una fuente ajena a lo propio. La fuente proveedora 

pasa a ser externa debido a que las empresas quieren quitarse responsabilidades 

financieras y administrativas del personal ya que, de este modo, no se acude a 

recursos propios y originarios, sino que a recursos ajenos y derivados de otras 

fuentes. 

Por lo que se externaliza, se torna ajena, es decir se “ajeniza”. Las modalidades de 

externalización varían según los países y las ramas de actividad económica. De otra 
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parte, presentan niveles descentralizadores variados y matizados, tanto en ámbitos 

nacionales como internacionales. En gran medida, dichas modalidades reflejan 

tendencias descentralizadoras en la organización de la producción y del trabajo 

estrechamente ligadas a la manutención o al mejoramiento de los niveles de 

competitividad en los actuales procesos de internacionalización de la economía y 

de acelerados cambios económicos y tecnológicos. Pero en gran importante medida 

La implantación o extensión de esas modalidades también suele obedecer a 

estrategias organizacionales dirigidas deliberadamente a facilitar deslizamientos 

desde lo laboral a lo deslaboralizado porque lo que se pretende es ser solamente 

un intermediario entre la empresa y el trabajador y esto hace que se convierta en la 

subcontratación. 

Y este fenómeno no solo se presenta en México, sino que lo podemos encontrar a 

nivel mundial. 

Hoy día por medio de la globalización, toda entidad económica busca la 

supervivencia empresarial acentuándose la búsqueda de mercados, disminución de 

costos y de la competitividad, por lo que desde pequeñas y hasta grandes empresas 

han optado por una nueva modalidad como forma de subcontratar personal.   

Ésta figura denominada outsourcing que consiste básicamente en contratar por 

medio de otra empresa el recurso humano con el fin terciarizar  las obligaciones en 

términos laborales y de seguridad social ya que reducen aparentemente el costo 

administrativo de las empresas, en este entorno, los patrones reducen su carga 

impositiva, por lo que se considera la conveniencia de contratar esta figura como 

una manera de evadir las obligaciones en materia fiscal y de seguridad social y al 

mismo tiempo se afectan los derechos de los trabajadores.  

METODOLOGIA 
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La presente investigación es correlacional empírica y documental porque se basa 

en diferentes autores y se hace un estudio sobre el impacto que ha tenido la figura 

de la Outsourcing en y las reformas que se implementaron por lo que tiene un 

impacto   en la economía mexicana, así como financiero en las empresas mexicanas 

usando como métodos estadísticos la información del INEGI sobre los impactos que 

ha tenido las reformas al outsourcing al sistema de subcontratación en la economía 

mexicana. 

El análisis del estudio se realizó a través de estudios bibliográficos, hemerográficos 

y estudios por parte del INEGI en cuanto la afectación y el impacto que han tenido 

estas reformas en los negocios, por lo cual se utilizó una metodología cualitativa y 

cuantitativa basándonos en estudios hechos por el INEGI, en cuanto los impactos 

económicos y financieros. Por lo cual se consultó bibliografía, hemerografía y 

estudios estadísticos oficiales, sus datos tienen un 99% de confiabilidad ya que son 

datos del propio gobierno. 

MARCO TEORICO DEL OUTSOURCING 

Antecedentes 

El Outsourcing es una práctica que data del inicio de la Era Moderna. Este concepto 

no es nuevo en Latinoamérica, ya que muchas compañías competitivas lo realizan 

como una estrategia de negocio.  

Delegar responsabilidades y compromisos que no son inherentes a la esencia del 

negocio ha sido una constante en las organizaciones. Al comienzo de la era post - 

industrial se inicia la competencia en los mercados globales, y es entonces cuando 

las empresas deciden que otros asuman responsabilidades, porque no parecía 

suficiente su capacidad de servicios para acompañar las estrategias de crecimiento.   
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El Outsourcing es una práctica que data del inicio de la era moderna. Este concepto 

no es nuevo, ya que muchas compañías competitivas lo realizaban como una 

estrategia de negocios. Al inicio de la era postindustrial se inicia la competencia en 

los mercados globales. 

El concepto de Outsourcing comienza a ganar credibilidad al inicio de la década de 

los 70’s enfocado, sobre todo, a las áreas de información tecnológica en las 

empresas. Las primeras empresas en implementar modelos de Outsourcing fueron 

gigantes como EDS, Arthur Andersen, Price Waterhouse y otros. 

Hasta hace un tiempo esta práctica era considerada como un medio para reducir 

los costos; sin embargo, en los últimos años ha demostrado ser una herramienta 

útil para el crecimiento de las empresas por razones tales como: Es más 

económico. Reducción y/o control del gasto de operación y principalmente 

financieros. 

El outsourcing en los negocios es la disposición más apropiada de los fondos de 

capital debido a la reducción o no uso de los mismos en funciones no relacionadas 

con la razón de ser de la compañía. Acceso al dinero efectivo. Se puede incluir la 

transferencia de los activos del cliente al proveedor. Y por lo tanto es un manejo 

más fácil de las funciones difíciles o que están fuera de control. 

Disposición de personal altamente capacitado y mayor eficiencia 

Concepto 

El concepto de Outsourcing ha sido definido de varias maneras y algunas se pueden 

mencionar como sigue: 



 

601 
 

 Es una subcontratación en el proceso económico en el cual una empresa 

determinada, mueve o destina los recursos orientados a cumplir ciertas 

tareas, a una empresa externa, por medio de un contrato 

 Es el uso de recursos exteriores a la empresa para realizar actividades 

tradicionalmente ejecutadas por personal y recursos internos. Es una 

estrategia de administración por medio de la cual una empresa delega la 

ejecución de ciertas actividades a empresas altamente especializadas. 

 Es contratar y delegar a largo plazo uno o más procesos no críticos para un 

negocio a un proveedor más especializado para conseguir una mayor 

efectividad que permita orientar los mejores esfuerzos de una compañía a 

las necesidades para el cumplimiento de una misión. 

 En un contexto de globalización de mercados, las empresas deben 

dedicarse a innovar y a concentrar sus recursos en el negocio principal. Por 

ello el Outsourcing ofrece una solución óptima. 

 Significado: Es un prestador externo (Outsoucer), con el fin de agilizarlo, 

optimizar su calidad y/o reducir sus costos. 

Es preciso aclarar que Outsourcing es diferente de relaciones de negocios y 

contratación, ya que en éstas últimas el contratista es propietario del proceso y lo 

controla de esto podemos mencionar como por ejemplo si la contratación: Si se 

contrata una empresa para hacer el servicio de limpieza de una compañía, la 

empresa que solicita el servicio es quien determina que tipo de equipos y 

detergentes (químicos) utilizar para hacerlo, de que forma, cuántas personas serían 

necesarias y cuándo se realizaría. 

Outsourcing: En este caso la empresa que requiere del servicio solicita a la 

compañía proveedora, el servicio de limpieza. Entonces es el suplidor quien 

determina cuándo y cómo debe realizar la limpieza, cuáles detergentes va a utilizar 
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y cuántas personas se necesitan para ello basada en la ubicación del proveedor o 

suministrador del servicio se dice que un proveedor presta un servicio de 

outsourcing cuando este último está localizado en el mismo país que el usuario, 

mientras que se llama off shore outsourcing cuando el prestador de servicio está 

localizado en otra región cualquiera que esta sea de mayor eficiencia 

Outsourcing: En este caso la empresa que requiere del servicio solicita a la 

compañía proveedora, el servicio de limpieza. Entonces es el suplidor quien 

determina cuándo y cómo debe realizar la limpieza, cuáles detergentes va a utilizar 

y cuántas personas se necesitan para ello basada en la ubicación del proveedor o 

suministrador del servicio se dice que un proveedor presta un servicio de 

outsourcing cuando este último está localizado en el mismo país que el usuario, 

mientras que se llama off shore outsourcing cuando el prestador de servicio está 

localizado en otra región cualquiera que esta sea.  

 Cuando el proveedor de servicio se encuentra en el mismo país que el contratante, 

el costo de la mano de obra es similar, por lo que, los diferenciadores son otros: 

menor riesgo, mayor interacción, comunicación más fluida debido a la cercanía y 

posiblemente menores costos debido a habilidades tecnológicas o económicas de 

escalada del proveedor. En los últimos años se ha comenzado a hablar del near 

shore outsourcing cuya única diferencia es la afinidad cultural o cercanía geográfica 

y similitud cultural entre país proveedor y el país usuario.  

 Los procesos de outsourcing abarcan las áreas de sistemas financieros, 

actividades de mercadotecnia, ventas, recursos humanos, sistemas 

administrativos, producción, sistemas de transporte y distribución, procesos de 

abastecimiento, actividades secundarias, tecnología y sistemas y e-sourcing. El 

área de tecnología y sistemas es donde mayormente se subcontratan procesos 

porque se tiene el acceso a las habilidades de especialistas en tecnología a un 
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costo reducido.   El esquema de outsourcing implica una relación a largo plazo entre 

cliente y proveedor con responsabilidad compartida que genera un compromiso 

estratégico; es más que una relación de contrato entre un cliente y un proveedor, 

es una alianza estratégica de dos empresas con un fin común.  

RESULTADOS 

 LA Outsourcing en México 

 Las empresas siempre han contratado empresas de servicios externas que 

suministran personal por tiempo limitado para trabajos específicos o actividades 

temporales, y han empleado a empresas que se hacen cargo de labores especificas 

o servicios complementarios como mantenimiento, limpieza y vigilancia, que son 

labores menores en las que no se asume responsabilidad total sobre un 

determinado proceso.   

Existe una diferencia radical entre complementar recursos a través de 

intermediación laboral y la implementación de un verdadero outsourcing. Este 

último involucra una reestructuración sustancial de una actividad particular de la 

empresa que incluye, frecuentemente, la transferencia hacia un proveedor 

especialista de la operación de un proceso importante, pero no directamente 

vinculado con las actividades esenciales de la empresa. Por tanto, es muy difícil 

que las empresas tradicionales asuman el reto de redefinir su organización para 

implementar un proceso de outsourcing, porque su empleo implica un aspecto 

crucial para la organización, el control de proceso y en algunos casos la tecnología 

de la empresa. Es más fácil que las nuevas organizaciones adoptan el outsourcing 

porque tienen la oportunidad de diseñar, desde el inicio sus procesos incluyendo el 

outsourcing en ellos.  
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El proceso Del outsourcing falta mucho por regular desde la contratacion y 

estableciendo quien es el beneficiario y quien es el cliente sin embargo podemos 

considerar para nuestro estudio el siguiente: 

PROCESO DEL OUTSOURCING 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS FISCALES DE LA OUTSOURCING EN MEXICO. 

A finales de 2012, se hicieron en la Ley Federal del Trabajo importantes reformas. 

Entre los cambios efectuados, se destacan las modificaciones a los artículos 15-A, 

15-B, 15-C, 15-D, 1004-B y 1004-C de la LFT, enfocados a regular el régimen de 

subcontratación laboral usualmente conocido como outsourcing.  

Ya que de acuerdo con la exposición de motivos que se dio a conocer por la 

iniciativa presidencial, los cambios en el referido régimen tienen: “el propósito de 

evitar la evasión y elusión del cumplimiento de obligaciones a cargo del patrón”. Si 

bien, la referida reforma ha tenido un gran impacto en el campo laboral, sus efectos 
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también están trascendiendo a otras materias, como lo es la fiscal, según se 

comentará a continuación. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 15-A de la LFT, el régimen de 

subcontratación es aquel mediante el cual un patrón (contratista) ejecuta obras o 

presta servicios con los trabajadores bajo su dependencia, en favor de una persona 

física o moral (contratante), quien fijará las tareas del contratista y lo supervisará en 

el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Asimismo, el 

citado precepto dispone que el outsourcing debe de cumplir con tres condiciones: 

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares, que se 

desarrollen en el centro de trabajo; b) Deberá justificarse por su carácter 

especializado y c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan 

el resto de los trabajadores al servicio del contratante. Agregando que en caso de 

que no se cumplan las referidas condiciones, el contratante se considerará patrón 

para todos los efectos de esa Ley, incluyendo las obligaciones en materia de 

seguridad social. 

En la práctica, es común que empresas dedicadas a diversos giros, contraten de 

otras empresas, determinados servicios independientes necesarios para llevar al 

cabo su actividad preponderante, según lo pactado en el contrato de servicios 

correspondiente. Con motivo de las erogaciones efectuadas para la obtención de 

dichos servicios, las empresas contratantes, siempre y cuando se reúnan los 

requisitos establecidos por la Ley del Impuesto Sobre la Renta, pueden deducir 

dichos gastos para efectos de ese impuesto. 

Por su parte, por tratarse de una prestación de servicios independientes, las 

empresas contratistas hacen el traslado correspondiente del Impuesto al Valor 
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Agregado, por la contraprestación pactada con los contratantes, quienes a su vez 

pueden acreditarlo. 

Ahora bien, el artículo 14 fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, señala 

que, para los efectos de esta, se considera prestación de servicios independientes, 

entre otros, la: “prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor 

de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que 

a dicho acto le den otras leyes”. Aclarando en su penúltimo párrafo que: “no se 

considera prestación de servicios independientes la que se realiza de manera 

subordinada mediante el pago de una remuneración, ni los servicios por los que se 

perciban ingresos que la Ley del Impuesto sobre la Renta asimile a dicha 

remuneración”. 

En fechas recientes el Servicio de Administración Tributaria ha venido 

caracterizando los servicios de subcontratación laboral o outsourcing como casos 

de auténtica subordinación laboral, esgrimiendo como fundamento para ello, no solo 

el artículo 15-A de la LFT ya citado, sino también el penúltimo párrafo del artículo 

14 de la LIVA. Es decir, a pesar de que existe un contrato de servicios personales 

independientes entre empresas, considera la autoridad fiscal que hay un pago de 

remuneración por una actividad que se realiza de manera subordinada. 

Consecuentemente, ha venido rechazando el IVA que fue trasladado por el 

contratista y acreditado por el contratante. 

Empero, si la relación entre contratista y contratante es de dos personas morales, 

resulta cuestionable que se afirme la existencia de una subordinación y más aún, 

del pago de una remuneración, ya que entre ellas simplemente ocurre una 

contraprestación por la prestación de servicios independientes, derivada de lo 

expresamente pactado en el contrato respectivo. 
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Hacer referencia a subordinación es aludir a vínculos existentes entre un patrón ya 

sea persona física o moral con respecto a un trabajador que siempre y por su 

naturaleza debe ser una persona física. Luego entonces, la subordinación no puede 

ocurrir entre personas morales. 

“A este respecto, el 15 de julio de 2016, el Pleno en Materia Administrativa del Tercer 

Circuito, del Poder Judicial de la Federación, publicó en el Semanario Judicial de la 

Federación la Tesis de Jurisprudencia No. PC.III. A. J/18 A (10a.) intitulada: 

“Prestación de servicios independientes. para determinar si la subcontratación de 

personal actualiza o no el supuesto excluyente de esa figura, gravada por el IVA, 

previsto en el penúltimo párrafo del artículo 14 de la ley relativa, es necesario acudir 

al numeral 15-a de la ley federal del trabajo. Dicha tesis, de observancia obligatoria 

sólo para el Tercer Circuito, es de especial relevancia ya que se determinó que: 

“para dilucidar en cada caso concreto si la subcontratación de personal encuadra o 

no en ese supuesto, no sólo resulta permisible, sino incluso necesario, acudir el 

artículo 15-A de la LFT, ya que éste fija ciertas  

condicionantes sin las cuales ese tipo de contratos implica la existencia de una 

verdadera subordinación del trabajador hacia el contratante, lo cual no puede 

desconocerse para efectos fiscales”. 

Conclusiones 

En México se puede contemplar que hay una tendencia muy marcada en la práctica 

del Outsourcing en las empresas esta tendencia también es muy marcada a nivel 

global por lo que cada día más las organizaciones buscan alcanzar una mayor 

eficiencia a un menor costo, sin dejar de lado los estándares de calidad y servicio al 

cliente exigidos. Como todo proceso administrativo en el Outsourcing están 
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involucradas actividades de planificación, organización y análisis que responden a 

objetivos específicos de aprendizaje, orientados a descubrir, emplear y adaptar 

nuevas estrategias para las diversas áreas de la organización. 

Al involucrarse en un proceso de Outsourcing las empresas deben definir 

claramente una estrategia que guíe todo el proceso y contenga los aspectos 

importantes en el desarrollo de este. Así mismo tiene muchos de los beneficios 

potenciales de utilizar el Outsourcing son la disminución de los costos, un enfoque 

más dedicado a actividades competitivas de la empresa, mayor flexibilidad y rapidez 

de respuesta, así como el uso de tecnología y materiales de clase mundial. Por otra 

parte, existen algunas desventajas posibles como son el decline de la innovación 

por suplidores, pérdida de control del proceso de producción y una eventual 

competencia por parte de estos que al conocer el proceso a plenitud pasan de ser 

suplidores a competidores. 

En la actualidad las organizaciones están buscando una nueva manera de aumentar 

sus ingresos, conseguir costos efectivos en servicios y compartir ideas con los 

consumidores... el Outsourcing es la herramienta óptima para ello. Así es uno de 

los países en los que se prevé un continuo desarrollo industrial. La práctica de 

esquemas estratégicos para el beneficio financiero de las industrias está jugando el 

papel más importante de toda la época. La globalización de las operaciones y de 

las empresas mismas, convierte al estudio del derecho laboral, fiscal y civil en una 

cambiante e impredecible 

Por lo tanto, compleja situación social por entender. Por lo tanto, consideramos que 

la modalidad de outsourcing en el entorno laboral y económico de México evidencia 

una falta de estructura legal de bases sólidas y con características particulares que 

logren regular, observar, y permitir la práctica de dicha opción libremente y sin 
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cuestionamientos por parte del sector público. Es real que el proceso de 

fiscalización de la Autoridad parte, de entre otros criterios, de aquellos esquemas 

que no encuadran dentro de la legalidad que les compete ejecutar, lo que significa 

que aquellas empresas que se dediquen o que contraten los servicios de personal 

bajo esta circunstancia es altamente probable la observación continua y molesta de 

la Autoridad para verificar el cumplimiento estricto de los requisitos señalados en la 

Ley.  

Tal vez sea la ambición de incrementar las utilidades y que proliferen los dividendos 

obtenidos de la aplicación de inversiones, o la adquisición de poder y control sobre 

ciertos sectores productivos, la presión que se ejerce hacia los ejecutivos de las 

compañías lo que ha conducido a la realidad laboral y fiscal actual.  

El escenario contemporáneo mexicano ha rebasado y sorprendido a sus 

espectadores al evolucionar en prácticas, términos y fuentes de origen nunca vistas 

en el mercado laboral.  
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RESUMEN 

El trabajo de investigación se realiza en la empresa Correos Camagüey, 

específicamente en las UEB Centro Logístico, Centro Clasificación Postal y Correo 

Camagüey-3. El objetivo general es actualizar la plantilla ocupacional mediante el 

estudio de carga y capacidad para contribuir a la nueva reestructuración de las UEB 

Centro Logístico, Centro Clasificación Postal y Correo Camagüey-3. Para ello se 

utilizó la metodología del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba; para 

determinar las, cargas, capacidades y cantidad de trabajadores necesarios por 
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puestos de trabajo. Además, se realizaron revisiones documentales y entrevistas. 

Los resultados obtenidos fueron las cargas, capacidades, porciento de utilización 

del fondo de tiempo anual de cada trabajador y la cantidad de trabajadores 

necesarios por cargos ocupacionales o departamentos. Se demostró que las cargas 

y las capacidades en algunos puestos de trabajo no coinciden. Se recomienda que 

en los casos que las cargas están superiores a las capacidades se deben incorporar 

trabajadores y en los casos en que estas sean menores se debe hacer un análisis 

en la empresa para la posible reconversión de las tareas de estas plazas o reducir 

trabajadores en las mismas. 

Palabras claves: carga, capacidad, plantilla ocupacional, cantidad de 

trabajadores. 

 

ABSTRACT 

The research work is carried out at the Correos Camagüey Company, specifically at 

the UEB Logistics Center, Postal Classification Center and Correos Camagüey-3. 

The general objective is to update the occupational workforce through the study of 

load and capacity to contribute to the new restructuring of the UEB Logistics Center, 

Postal Classification Center and Correos Camagüey-3. For this, the methodology of 

the Ministry of Labor and Social Security was used to balance loads and capacities, 

in addition, a documentary review and interviews were carried out. The results 

obtained were the loads, capacities, percentage of utilization of the annual time fund 

of each worker and the number of workers needed by occupational positions or 

departments. It is shown that the loads and capacities in some jobs do not coincide 

and it is recommended that in cases where the loads are higher than the capacities, 

workers should be incorporated and in cases where these are lower, an analysis 
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should be carried out in the company for the possible reconversion of the tasks of 

these positions or reducing workers in them. 

Keywords: load, capacity, occupational workforce, number of workers. 

 

INTRODUCCIÓN 

La gestión eficiente de la carga y capacidad en el ámbito laboral es un aspecto 

esencial para el funcionamiento óptimo de cualquier organización. En este contexto, 

en un mundo en constante evolución, las necesidades y competencias requeridas 

en el entorno laboral están en constante cambio, impulsadas por avances 

tecnológicos, fluctuaciones económicas y transformaciones en la demanda de 

servicios y productos. 

Cuba, como muchas otras naciones, se enfrenta a desafios económicos y 

operativos. Esta investigación busca identificar los desafíos específicos que 

enfrenta la plantilla actual de la empresa y a través de un análisis riguroso, lograr 

que permitan una alineación efectiva entre los recursos humanos,las demandas del 

mercado y la organización. Al hacerlo, aspira a contribuir a la mejora de la eficiencia 

y competitividad de la empresa, así como a la satisfacción y desarrollo de su fuerza 

laboral. 

El sector de servicios postales y de mensajería es fundamental en la actualidad para 

la circulación de información y mercancías en una sociedad cada vez más 

globalizada y orientada hacia el comercio electrónico. Las empresas que operan en 

este ámbito enfrentan desafíos constantes, ya que deben garantizar la eficiencia y 

la calidad en la entrega de servicios, al tiempo que buscan optimizar sus recursos 

humanos y técnicos 
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En el contexto de la modernización y eficiencia de los servicios postales en Cuba, 

el análisis de carga y capacidad se presenta como un pilar fundamental en la mejora 

de la empresa de correos. La creciente demanda de servicios postales, la evolución 

de las tecnologías de comunicación y los cambios en los patrones de envío hacen 

imperativo que la empresa cuente con una plantilla que se ajuste óptimamente a las 

necesidades del presente y del futuro.  

Esta investigación aspira a contribuir de manera significativa a la eficiencia y calidad 

de los servicios postales en Cuba, alineando la plantilla ocupacional con los desafíos 

y oportunidades del siglo XXI. 

En las empresas prestadoras de servicio todos los recursos son importantes pero el 

Capital Humano desempeña un papel único: es el hombre quien marcará la ruta a 

seguir y logrará éxito de los resultados de la organización. La preparación del 

hombre es fundamental para garantizar un rendimiento óptimo y evitar la sobre 

carga o subutilización de los recursos humanos. 

La Empresa de Correos Camagüey se encuentra ubicada en Calle Ignacio 

Agramonte No. 461 / Independencia y Cisneros, municipio Camagüey, provincia 

Camagüey, de subordinación Nacional al Grupo Empresarial de Correos de Cuba. 

La misma constituye la entidad objeto de estudio, la cual está dedicada a la 

prestación de servicios postales básicos comprendidos en el ámbito postal 

universal, incluyendo la prensa, publicaciones y los productos e insumos necesarios 

para su ejecución, así como telegráficos nacionales e internacionales, filatélicos, de 

transportación y distribución de paquetería. La empresa se extiende por todo el 

territorio en Unidades Empresariales de Base. En estos momentos la carga de 

trabajo no está en correspondencia con las capacidades reales de los hombres que 
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ocupan tales responsabilidades. Tomando lo anterior se formuló como problema a 

resolver por la presente investigación:  

Problema de la investigación: Necesidad de actualizar la plantilla ocupacional de 

las UEB Centro Logístico, Centro Clasificación y Correo Camagüey-3. 

Objetivo General: Actualizar la plantilla ocupacional mediante el estudio de carga 

y capacidad para contribuir a la nueva reestructuración de las UEB Centro Logístico, 

Centro Clasificación y Correo Camagüey-3. 

Tareas de investigación:  

1. Descripción e implementación de la metodología para balance de Carga y 

Capacidad. 

2. Propuesta para la actualización de la plantilla ocupacional 

Metodologías utilizadas 

En el desarrollo de la investigación se destaca la utilización de los siguientes 

métodos: 

 Métodos Teóricos  

Histórico y lógico: se utilizó para conocer el objeto de estudio, sus antecedentes y 

tendencias de desarrollo, contribuyendo a establecer las bases teóricas. 

Análisis y síntesis de la información: se utilizó para definir las referencias teóricas y 

conceptuales que sirven de sustento al proceso investigativo en relación con el 

problema de investigación. 

 Métodos Empíricos.  
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Entrevista a especialistas de la GRH: Se utilizó para recopilar datos sobre las tareas, 

funciones y actividades que realizan. 

 Método estadístico. 

Basado en la hoja de cálculo de Microsoft Excel. 

 Metodología para balance de carga y capacidades. 

Se utiliza la metodología propuesta por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

en Cuba (MTSS) para balance de carga y capacidades. 

 Paso 1: Determinación del fondo de tiempo. 

Se tiene en cuenta para determinar los días de trabajo al año:  

1. El total de días naturales del año (365) 

2. Las vacaciones (VS) 

3. Los domingos(D) 

4. Los sábados no laborables(S) 

5. Los feriados o de conmemoración nacional (F o CN) 

 

De este modo al total de días naturales del año se le resta las VS, los D, los S y los 

F o CN dando como resultado los días de trabajo del año: 

Días de trabajo al año=365VS-D-S-F o CN 

 

Se emplea la fórmula: Capacidad anual de trabajo=Días de trabajo al año*8hrs, con 

esto se obtiene la Capacidad anual de trabajo en horas. 

Paso 2: Determinación de la Carga de trabajo de cada trabajador en cada 

departamento. 
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Se realizan entrevistas con los trabajadores de cada de departamento y se entrega 

modelo (anexo 1) en los cuales cada trabajador declara las actividades, tareas y 

funciones que realizan en el año, así como sus tiempos de ejecución y la frecuencia 

de realización de los mismos. Esta información debe ser revisada y aprobada por 

sus jefes inmediatos respectivamente. 

Con el empleo de hoja de cálculo de Microsoft Excel se determina: 

 1.La carga de trabajo total anual utilizando la cantidad de horas anuales dedicadas 

a cada una de las tareas declaradas, las cuales se totalizan, basándose en las 

siguientes fórmulas de cálculo: 

Carga de trabajo anual por actividad=Ʃ (tiempo *frecuencia de realización de la 

actividad). 

Carga de trabajo total anual =Ʃ Carga de trabajo anual por actividad. 

2.Los indicadores de fondo de tiempo dedicado a tareas imprevistas, que será del 

15 % del fondo de tiempo anual y el % de utilización del fondo de tiempo anual, para 

ello se emplea la carga de trabajo total anual y el fondo de tiempo anual ya 

determinado con las fórmulas mostradas a continuación:  

Fondo de tiempo anual para asimilar tareas imprevistas= 15%* Capacidad de 

trabajo anual 

Fondo de tiempo total anual= Carga de trabajo total anual + Fondo de tiempo anual 

para asimilar tareas imprevistas.  

% de utilización del fondo de tiempo anual=Fondo de tiempo total anual/ Capacidad 

de trabajo anual. 
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Tabla 1. Resultados de los indicadores de carga y capacidad obtenidos por cada 

trabajador 

 

Después de determinar el % de utilización del fondo de tiempo anual se puede 

apreciar el comportamiento de las cargas, si las cargas están por encima o muy por 

debajo de las capacidades reales del personal de dichos departamentos, se toma 

la decisión de rediseñar la plantilla de cargos, para lograr que las capacidades 

reales estén de acorde con las cargas.  

Paso 3: Cálculo de la Plantilla. 

El cálculo de la cantidad de trabajadores se efectúa por departamentos de trabajo:  

1. Con ayuda de la hoja de cálculo de Microsoft Excel, se confecciona una tabla 

con los indicadores y los trabajadores de dichos departamentos con sus 

respectivos cargos, la cual se muestra a continuación: 

 

Tabla 2. Resultados de los indicadores de carga y capacidad obtenidos por cargos 

o departamentos. 
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2. Luego se elabora otra tabla donde a cada trabajador se le hace corresponder 

su fondo de tiempo total anual utilizado, y se calcula la carga total anual del 

departamento. Posterior a esto se halla el número de trabajadores 

necesarios mediante la fórmula N=Q/Ft. 

Tabla 3. Cantidad de trabajadores necesarios por cargos o departamentos  

 

 Implementación de la Metodología para balance de carga y capacidades. 

 EL estudio de cargas y capacidades se lleva a cabo en las UEB:  

 Centro Logístico 

 Centro de Clasificación Postal 

 Oficina de Correos Camagüey-3 
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Se realiza la determinación de la Carga de cada trabajador en los cargos, áreas o 

departamento. Se procesa la información obtenida en los modelos del anexo 2 

utilizando Microsoft Excel 

Análisis de los resultados. 

Ya implementada la metodología en la empresa se observa la relación carga y 

capacidad en los departamentos de trabajo analizados:   

Relación carga-capacidad en Centro Logístico 

 Cargo u ocupación: Operario de Mantenimiento 

Relación carga-capacidad: Q›C 

Existe una carga ligeramente superior a su capacidad, no es necesario un 

incremento de trabajadores 

 Cargo u ocupación: Distribuidor de prensa 

Relación carga-capacidad: Q›C 

Se debe valorar la posible incorporación de otro trabajador. 

 Cargo u ocupación: Técnico es gestión de Recursos Humanos 

Relación carga-capacidad: Q‹C 

La carga es inferior a su capacidad. En este cargo se puede analizar la posible 

reconversión de la plaza con funciones de otra plaza. 

 Cargo u ocupación: Encargado de Almacén 

Relación carga-capacidad: Q›C 



 

621 
 

La carga es ligeramente superior a su capacidad, pero no necesita incorporación de 

otro trabajador. 

 Cargo u ocupación: Energético 

Relación carga-capacidad: Q›C 

Se debe analizar la carga actual que realiza esta trabajadora que además de su 

plaza realiza funciones del área de transporte y el llenado de documento. Los 

cálculos realizados solo abarcan sus funciones como energética. 

Relación carga-capacidad en Centro de Clasificación Postal 

 Cargo u ocupación: Técnica superior postal 

Relación carga-capacidad: Q‹C 

Es suficiente con una trabajadora en la plaza. 

Relación carga-capacidad en Oficina de Correos Camagüey-3 

 Cargo u ocupación: Gestoras (caja) 

Relación carga-capacidad: Q‹C 

 A pesar de que la carga es menor que sus capacidades deben mantenerse las dos 

trabajadoras debido a que estos resultados se han calculado sobre la base del 

tiempo que estas trabajadoras invierten en la atención a un cliente. Para determinar 

la carga total es necesario realizar estadísticamente un estudio del arribo de clientes 

a la entidad y precisar la cantidad promedio de clientes que son atendidos en la 

jornada laboral. A demás se debe comparar con los niveles de actividad que se 

ejecutan al inicio y al final de cada mes para considerar las variabilidades de los 

mismos.   
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 Cargo u ocupación: Cartería Jefa de brigada 

Relación carga-capacidad: Q‹C 

Se debe realizar un análisis de la carga actual porque es muy inferior a su 

capacidad. 

 Cargo u ocupación: Contador 

 Relación carga-capacidad: Q›C 

Carga ligeramente superior a su capacidad. 

 Cargo u ocupación: Cajera 

Relación carga-capacidad: Q‹C 

Su carga es muy inferior a su capacidad. 

Propuesta para la actualización de la plantilla ocupacional en las áreas   

 Los resultados aportados por el balance de cargas y capacidades realizado 

en cada área constituyen la base para la actualización de la plantilla actual  

Aspectos a considerar. 

 Si la carga está muy por debajo de las capacidades reales del personal, hay 

un exceso de personal por lo que se procede a reducir el número de 

trabajadores en los departamentos. 

 Si la carga está por encima de las capacidades reales del personal que en 

estos labora, se hace necesario el rediseño de la plantilla actual existente, 

para que las tareas y funciones asignadas a cada puesto laboral puedan 
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cumplirse satisfactoriamente. Por lo que se realizan proposiciones para 

elevar el número de trabajadores en los departamentos sobrecargados.  

Trabajadores necesarios por áreas 

 Centro Logístico. 

 Tabla 4. Trabajadores necesarios por áreas, departamentos o cargos. 

Centro Logístico Grupo 

ocupacional 

Cantidad de cargos 

actuales 

Cantidad de 

cargo necesarios 

Operario de 

Mantenimiento 

O 1 1 

Distribuidor de 

prensa 

S 3 4 

Técnico es 

gestión de 

Recursos 

Humanos 

T 1 1 

Encargado de 

Almacén 

S 1 1 

Energético 

 

T 1 1 

 

Centro Clasificación Postal. 
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Tabla 5.  Trabajadores necesarios por áreas, departamentos o cargos  

Centro 

Clasificación. 

Grupo 

ocupacional 

Cantidad de cargos 

actuales 

Cantidad de 

cargo necesarios 

Técnica 

superior postal 

T 2 1 

 

 UEB Correos Camagüey -3. 

Tabla 6.  Trabajadores necesarios por áreas, departamentos o cargos en  

Centro 

Correos 

Camagüey -3. 

 

Grupo 

ocupacional 

Cantidad de cargos 

actuales 

Cantidad de 

cargo necesarios 

Gestora (caja) T 2 1 

Cartería. Jefa 

de brigada. 

T 1 1 

Subdirectora de 

operaciones 

D 1 1 

Contador T 1 1 

Cajera T 1 1 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los referentes teóricos asumidos permitieron sentar las bases para dirigir la 

investigación hacia la solución del problema existente en la plantilla de la 

empresa. 

2. El procedimiento implementado permite determinar la fuerza de trabajo 

necesaria a través del balance de carga y capacidad.  

3. La aplicación del procedimiento permitió detectar deficiencias en la 

organización del trabajo, así como irracionalidad en la utilización de la fuerza 

de trabajo.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de carga y 

capacidad Estudio de la carga de 

trabajo 
           

Vicepresidencia, 

Dirección    

Fecha

: 
 

 
   

Nombres y Apellidos del 

Trabajador:   

Cargo u ocupación:    Cat.Ocup:   

Actividad Específica:   
 

N

o. 

Relación de funciones, 

actividades y tareas 

Tiemp

o 

(minut

os) 

Frecuencia (marcar con una x) Hor

as 

al 

Añ

o 

D
ia

ri
o

 

1
 v

e
z
/s

e
m

a
n

a
 

2
 

v
e

c
e

s
/s

e
m

a
n

a
 

3
 

v
e

c
e

s
/s

e
m

a
n

a
 

Q
u

in
c
e
n

a
l 

M
e

n
s
u

a
l 

T
ri
m

e
s
tr

a
l 

S
e

m
e

s
tr

a
l 

A
n

u
a

l 

1                     

2                     

Carga de Trabajo Total Anual (Tiempo Total Anual, en horas):   

Fondo de Tiempo Anual para Asimilar Tareas Imprevistas (15% de la 

Capacidad Anual, en horas):   

Fondo de Tiempo Total Anual Utilizado:   

Capacidad Anual de Trabajo (Fondo de Tiempo Anual, en horas):   

% de Utilización del Fondo de Tiempo Anual:   
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Especialista que realizó el 

estudio: 
 

Trabajador estudiado 

Nombre y Apellidos: Firma: 
 

Firma: 

        
 

 
Jefe inmediato superior del 

trabajador estudiado 
 

Vicepresidente, Director o Gerente 

General 

Nombre y Apellidos: Firma: 
 

Firma: 
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Tendencias Educativas Emergentes: Factores laborales que moldean la educación en 

la ciudad de Pasto para el año 2024 

Resumen 

En Colombia, la educación ha evolucionado hacia un modelo más enfocado en 

habilidades y competencias prácticas que se alinean con las demandas del mercado 

laboral. Las instituciones educativas y los programas gubernamentales han 

comenzado a reconocer la importancia de proporcionar a los estudiantes 

herramientas relevantes y habilidades específicas que sean útiles en el entorno 

laboral actual y futuro. 

En esta investigación, se ha explorado cómo las decisiones de formación de los 

estudiantes están influenciadas por las demandas del mercado laboral. Se 
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recopilaron datos relevantes mediante encuestas que permiten realizar la 

segmentación del estudio y las posibles relaciones entre variables determinantes 

para la toma de decisiones luego de su correspondiente limpieza y tratamiento de 

datos.  

De igual forma, se resalta la importancia de que las instituciones educativas se 

alineen con las necesidades del mercado laboral actual. Además, se destaca el rol 

relevante que tienen los diferentes programas de aprendizaje en línea como 

herramientas complementarias para el desarrollo educativo. 

Abstract 

In Colombia, education has evolved towards a model more focused on practical skills 

and competencies that align with the demands of the labor market. Educational 

institutions and government programs have begun to recognize the importance of 

providing students with relevant tools and specific skills that are useful in the current 

and future work environment. 

In this investigation, we have explored how students' training decisions are 

influenced by the demands of the labor market. Relevant data was collected through 

surveys that allow segmentation of the study and possible relationships between 

determining variables for decision making after corresponding data cleaning and 

processing. 

Likewise, the importance of educational institutions aligning with the needs of the 

current labor market is highlighted. In addition, the relevant role that different online 

learning programs have as complementary tools for educational development is 

highlighted. 

Palabras clave: tendencias, e-learning, laboral, estudiantes, educación, 

aprendizaje.  
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Key words: trends, e-learning, work, students, education, learning. 

Introducción  

En el contexto educativo de Colombia, se evidencia una marcada transformación en 

las últimas décadas, donde la toma de decisiones en materia de educación no solo 

responde a motivaciones individuales, sino que se ve influenciada por diversos 

factores externos, entre ellos, las tendencias emergentes en el ámbito educativo y 

las demandas cambiantes del mercado laboral.  

Según, Restrepo (2015) los desafíos actuales en educación se centran en la 

creciente virtualización de los procesos formativos, donde el e-learning ha 

evolucionado más allá de ser simplemente una modalidad de educación a distancia 

para integrarse en las prácticas educativas diarias. 

La Agencia de Planificación de Chicago en su libro Vamos a 2040 manifiesta que a 

medida que la economía y la tecnología evolucionan rápidamente, muchos 

trabajadores tendrán que capacitarse nuevamente y hacer que su nueva destreza y 

habilidades concuerden con las que se necesiten en sus nuevos empleos; a menudo 

capacitándose varias veces durante toda su carrera.  

Así, las tendencias en la educación actual están marcadas por la adopción de 

tecnologías emergentes como herramientas educativas fundamentales. Estos 

avances han llevado a las instituciones a transformar sus prácticas, adaptando los 

contenidos y métodos didácticos a entornos virtuales de aprendizaje para que las 

personas se adapten a los entornos laborales.  

Por otro lado, las demandas cambiantes del mercado laboral se refieren a las 

necesidades y requerimientos específicos que las empresas o el mercado de trabajo 

en general tienen en un momento dado. Esto abarca habilidades técnicas, 
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competencias blandas y conocimientos especializados que son valorados en el 

mundo laboral actual. 

Arciniegas (2022), en su artículo "La educación virtual en el mundo de hoy", destaca 

de manera significativa la transición de la educación tradicional hacia la modalidad 

virtual y resalta la importancia de adaptarse a las nuevas demandas del entorno 

educativo. En el contexto colombiano, se observa un impulso creciente hacia la 

diversificación de los enfoques educativos, la implementación de la educación 

virtual en Nariño emerge como una solución directa para afrontar estos desafíos. 

Esta modalidad no solo supera las limitaciones inherentes a la educación tradicional, 

sino que también proporciona un acceso más amplio y equitativo, este enfoque 

responde no solo a las tendencias globales, sino también a las necesidades 

específicas y urgentes de la educación en Nariño. 

Según el análisis del Observatorio de la Universidad Colombiana sobre el sistema 

de educación superior en el departamento de Nariño, a pesar de su importancia 

estratégica, la cobertura alcanza solo el 24,2%, y contrasta con la tendencia 

nacional al tener una de las matrículas más bajas en áreas como economía, 

administración y contabilidad. En el departamento existen seis Instituciones de 

Educación Superior (IES) locales y 12 provenientes de otras regiones, que buscan 

cubrir un mercado en constante crecimiento. Los datos indican que, en promedio, 

hay 3.480 estudiantes por cada una de las 10 IES presentes, una cobertura 

significativamente inferior al promedio nacional de 8.161 por IES, que incluye 

grandes instituciones como el SENA y la UNAD. La Universidad de Nariño destaca 

como la IES pública más reconocida, con acreditación institucional y un impacto 

considerable a nivel nacional. 

Además, se destaca la presencia de 244 instituciones de formación para el trabajo 

y el desarrollo humano, con 886 programas ofrecidos y una matrícula de 8.749 
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estudiantes. Cada Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

(IETDH) ofrece, en promedio, 3.6 programas, con una matrícula promedio de 36 

estudiantes por institución y 10 estudiantes por programa. San Juan de Pasto y el 

departamento de Nariño albergan una diversidad de instituciones educativas con 

desafíos y oportunidades únicas. 

La investigación se adentra en el sector educativo conformado por pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) en la ciudad de Pasto, Colombia, explorando una 

variedad de centros educativos especializados. Entre estos, destacan las 

academias de idiomas que ofrecen una amplia gama de cursos respondiendo a la 

demanda de habilidades lingüísticas en un entorno globalizado. 

Además, se aborda la presencia de la corporación universitaria Remington, que se 

distingue por ofrecer una diversidad de programas técnicos y tecnológicos, siendo 

notorio su enfoque en modalidades en línea. Esta institución no solo contribuye a la 

formación académica, sino que también refleja la adaptación del sector educativo a 

las tendencias contemporáneas, donde la educación en línea desempeña un papel 

fundamental. 

Esta ampliación permite comprender mejor la dinámica del sector, destacando la 

relevancia de las PYMES educativas, que van más allá de las escuelas tradicionales 

y abarcan instituciones especializadas que atienden necesidades específicas de la 

comunidad local. 

Metodología  

Para el estudio se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia donde se 

seleccionó estudiantes en la zona geográfica de la Avenida Los Estudiantes, Pasto 

teniendo en cuenta la proximidad al entorno académico y la facilidad para acceder 



 

634 
 

a ellos. Se empleo el instrumento de recolección de datos, encuesta, aplicada de 

manera online indagando sobre las necesidades educativas en el sector.  

En el análisis de datos, en primera instancia se realizó una curación de la base de 

datos obtenida, ya que al ser un instrumento mixto, se deben codificar y verificar las 

respuestas de las preguntas abiertas. Del mismo modo, se realizó un tratamiento 

de datos considerando imputaciones por media, mediana o moda según sea el caso 

para datos faltantes en la información. Se emplearon técnicas estadísticas 

descriptivas para examinar las relaciones entre las necesidades laborales 

identificadas y las decisiones educativas de los estudiantes.  

Además, se empleó la técnica de aprendizaje supervisado, árbol de decisión por 

medio del software Weka, útil para la toma de decisiones en diferentes campos. Se 

evaluó el mejor árbol de decisión obtenido considerando dos herramientas: matriz 

de confusión, que evalúa el rendimiento del algoritmo de clasificación y el F1 score 

que considera la precisión y sensibilidad del algoritmo propuesto cuando existe un 

desequilibrio entre las clases analizadas. Cada uno de ellos pertinentes para la 

correcta clasificación de las instancias considerando dos conjuntos de datos, uno 

de entrenamiento y otro de prueba. Para dicho análisis, se contemplaron como 

variables predictoras el género y edad para identificar el buyer persona de la 

tendencia de estudio; educación actual (nivel de formación), primera opción 

(identificación y evaluación de recursos educativos y plataformas pertinentes), 

aprendizaje práctico (metodología), preparación laboral (habilidades y aptitudes), 

aprendizaje (tipos de aprendizaje), frecuencia (participación en plataformas 

educativas virtuales) y pago de estudios (fuentes de financiamiento), cada una de 

ellas fundamentales para caracterizar la población objeto de estudio.  

Los resultados se interpretaron teniendo en cuenta las limitaciones inherentes al 

enfoque de muestreo por conveniencia y se evaluaron en relación con la pertinencia 
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de las influencias laborales en el contexto educativo de la comunidad estudiantil en 

la Avenida Los Estudiantes, Pasto.  

Resultados  

Se evidencia que hay un nivel alto de preparación laboral en personas entre los 21 

y 30 años edad debido a un enfoque consciente en la formación específica para el 

mercado laboral, cambios culturales que fomentan la educación, la demanda laboral 

en sectores específicos y una conciencia generalizada entre los jóvenes sobre la 

importancia crucial de una sólida preparación, para acceder a oportunidades 

laborales más prometedoras. 

En la figura 1, se observa una distribución variada en cuanto al nivel de preparación 

laboral según género y edad. Se analiza que la mayoría de las personas 

identificadas como jóvenes, independientemente de su género, tienden a tener 

niveles variables de preparación laboral. Por otro lado, los adultos muestran una 

menor presencia en los datos y tienden a tener un nivel de preparación laboral alto 

o medio. Es interesante notar que el género diverso (LGBTIQ+ y Nobinario) tiende 

a tener una presencia relativamente equitativa en los diferentes niveles de 

preparación laboral, con una tendencia ligeramente inclinada hacia niveles más 

altos. Estos datos sugieren una posible asociación entre la edad y el nivel de 

preparación laboral, mostrando una concentración particular de ciertos niveles en 

grupos específicos. 

Figura 1 



 

636 
 

Relación entre preparación laboral, género y edad en los estudiantes del sector de 

la Avenida Los Estudiantes   

Nota: Los valores representan la distribución de la preparación laboral según 

género y grupos de edad en la muestra analizada. 

La figura 2 muestra el número de participantes clasificados por su nivel de 

participación en actividades educativas virtuales, proporcionando una visión sobre 

la diversidad de comportamientos en la adopción de este tipo de educación según 

la frecuencia y el género 
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Figura 2  Relación entre el Género y la Frecuencia de Participación en Programas 

de Educación en Línea 

Nota: Los valores representan la distribución detallada de la participación en 

programas de educación en línea según género y la frecuencia de participación 

La exploración detallada de los datos revela patrones interesantes en la 

participación en actividades de E-learning según el género y la frecuencia de 

participación de los estudiantes del sector de La Avenida los Estudiantes. En 

general, se observa una tendencia marcada hacia la participación ocasional o 

constante en E-learning, independientemente del género. Sin embargo, hay 

diferencias notables entre los grupos. Por ejemplo, se destaca que las personas que 

se identifican como LGBTIQ+ tienden a participar con mayor frecuencia en 

actividades de E-learning de manera ocasional. Por otro lado, los hombres tienen 

una proporción significativa de participación tanto ocasional como constante en 

comparación con otros géneros. En cuanto a las mujeres, la participación en E-
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learning es variada: mientras algunas participan de forma ocasional, otras lo hacen 

de manera constante. Esta diversidad de frecuencia en la participación de mujeres 

en E-learning sugiere una gama amplia de preferencias o enfoques en cuanto a la 

adquisición de conocimientos complementarios. Sin embargo, la suma de estudios 

complementarios varía significativamente entre los géneros y las distintas 

frecuencias de participación, siendo más alta entre los hombres, especialmente 

aquellos que participan ocasionalmente en E-learning. 

Las necesidades laborales o académicas específicas y las expectativas sociales y 

culturales pueden impactar en la toma de decisiones educativas, junto con las 

responsabilidades personales, profesionales o familiares que afectan la cantidad de 

tiempo disponible para estas actividades. En conjunto, estos factores interactúan de 

manera compleja, creando diferencias en la participación en E-learning entre grupos 

demográficos. 

Figura 3. Relación entre el pago de estudios, el género y la educación actual  
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Nota: Los datos presentados indican las estrategias de financiamiento educativo 

utilizadas por estudiantes de diferentes géneros y niveles educativos 

En la Figura 3, se observa que una parte significativa recurre a créditos, 

principalmente mujeres matriculadas en bachillerato o educación universitaria. Por 

otro lado, un grupo considerable depende del apoyo familiar para costear sus 

estudios, sin distinción de género o nivel educativo. Asimismo, es notable la 

proporción de individuos que financian sus estudios a través de ingresos derivados 

del trabajo, desde niveles de educación básica hasta posgrado. Además, se 

identifica un segmento que cuenta con el respaldo financiero de su pareja para 

sufragar los gastos educativos. Estos datos reflejan la variedad de enfoques y 

estrategias que cada individuo emplea para financiar su educación, evidenciando la 

diversidad de circunstancias y recursos disponibles en esta coyuntura. 

La diversidad de estrategias adoptadas por individuos para financiar sus estudios 

puede atribuirse a una serie de factores, como la disponibilidad de recursos 

financieros, el acceso a préstamos educativos, el apoyo familiar y de pareja, así 

como las oportunidades laborales. Además, factores como el género y el nivel 

educativo también pueden influir en las decisiones de financiamiento educativo. 

Por otra parte, luego de realizar el análisis en el entorno Weka para determinar la 

tendencia de estudio en Pasto en el sector de la Avenida de los estudiantes, se 

concluye que el modelo de clasificación utilizado, árbol de decisión J48 exhibe 

conexiones intrínsecas entre las variables de entrada y la elección de una tendencia 

en la educación, con interacciones particulares entre género, estado civil, educación 

actual, factores importantes y aprendizaje. Estos patrones revelan información 

significativa sobre la tendencia de educación, brindando una comprensión más 

detallada de los factores que impactan. En este sentido,  la variable más influyente 
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para identificar la tendencia en la educación es la preparación laboral, ligada a la 

variable primera opción enfocada en la educación superior donde el factor 

determinante es la calidad educativa.  

Conclusiones  

Se destaca una tendencia hacia una preparación laboral más elevada en los grupos 

de género femenino, especialmente entre los 21 a 30 años . Por otro lado, las 

identidades de género LGBTIQ+ y Nobinario presentan una distribución más variada 

en los niveles de preparación laboral, aunque en menor cantidad en comparación 

con los grupos de género convencionales. 

Estos resultados resaltan la necesidad de implementar estrategias educativas y 

laborales diferenciadas, considerando las diferencias observadas según género y 

edad. Es esencial desarrollar programas que fomenten una mayor preparación 

laboral, especialmente entre los grupos masculinos, y aquellos identificados como 

LGBTIQ+ y Nobinario. Estos datos subrayan la importancia de promover la equidad 

de género y la inclusión laboral, reconociendo las particularidades de cada grupo 

para lograr una distribución más equitativa y justa de las oportunidades laborales en 

un entorno más inclusivo. 

El análisis de las tendencias educativas en el sector de la Avenida Los Estudiantes 

revela la necesidad de implementar estrategias para mejorar la preparación laboral 

y educativa. Los datos muestran una predominancia de mujeres jóvenes con un alto 

nivel de preparación laboral, lo que sugiere posibles mayores oportunidades 

educativas para ellas y un enfoque consciente en la formación específica para el 

mercado laboral. Además, se evidencia una diversidad en la participación en 

actividades de educación en línea según el género, la edad y la frecuencia de 

participación, destacando la importancia de desarrollar programas de educación 
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virtual más inclusivos. En cuanto a las estrategias de financiamiento educativo, se 

identifican diversas formas utilizadas, desde créditos hasta el apoyo familiar o 

laboral, reflejando la variedad de circunstancias y recursos disponibles en esta 

coyuntura. 

Para estas problemáticas identificadas, se proponen estrategias como el desarrollo 

de programas de capacitación ajustados al mercado laboral, la promoción de la 

igualdad de género en la educación, el fortalecimiento de la educación en línea, el 

apoyo financiero específico para mujeres en educación superior, colaboraciones 

con el sector privado para ofrecer oportunidades laborales y el establecimiento de 

programas de educación continua para adultos. La implementación efectiva de 

estas estrategias requerirá la colaboración entre instituciones educativas, entidades 

gubernamentales y organizaciones, así como una supervisión constante para 

adaptar las estrategias a las necesidades cambiantes del sector y asegurar un futuro 

más prometedor para los estudiantes en el área. 
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Resumen 

 

El objetivo de esta investigación fue conocer la repercusión que tienen los 

programas de capacitación en la motivación de los trabajadores de una empresa 

agrícola localizada en el Bajío. Una metodología cuantitativa, un alcance 

correlacional, un diseño no experimental trasversal, los datos se recolectaron por 

medio de la aplicación de un cuestionario con 25 preguntas, que tomo cómo base a 

varios autores, la muestra estuvo conformada por 500 colaboradores, de ambos 

sexos con una edad promedio de 32 años, con una antigüedad promedio de 8 años. 
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Los resultados muestran que de los 500 encuestados el 67% de los trabajadores 

sienten que han recibido un buen programa de capacitación y desarrollo, sin 

embargo, solo el 39.4% de los encuestados se sienten realmente reconocidos y 

valorados por sus logros, mientras que 65.1% desean que sean reconocidos por 

sus logros y capacidades. Se concluyó que los programas de capacitación y 

desarrollo son directamente proporcionales en el sentido de pertenencia, eficiencia 

laboral, confianza, productividad y motivación. A pesar de que varios de los 

resultados arrojados de la encuesta son positivos, hace falta trabajar en la 

confianza, la productividad y la motivación de los empleados. Derivado de este 

análisis se realizaron propuestas con la finalidad de establecer relaciones solidas 

con los subordinados directos, también se propone tareas y proyectos de 

inventarios, esto como forma en el que los gerentes pueden ayudar a su equipo a 

concentrarse, por último, se propone que se implementen estrategias de 

reconocimiento emocional, esto para hacer sentir a sus empleados reconocidos y 

valorados.       

  

 

Abstract 

 

The objective of this research was to know the impact that training programs have 

on the motivation of workers at an agricultural company located in Bajío. A 

quantitative methodology, a correlational scope, a transversal non-experimental 

design, the data were collected through the application of a questionnaire with 25 

questions, which was based on several authors, the sample was made up of 500 

collaborators, of both sexes with an average age of 32 years, with an average 

seniority of 8 years. The results show that of the 500 respondents, 67% of workers 

feel that they have received a good training and development program, however, 

only 39.4% of respondents feel truly recognized and valued for their achievements, 
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while 65.1% They want to be recognized for their achievements and abilities. It was 

concluded that training and development programs are directly proportional to the 

sense of belonging, work efficiency, confidence, productivity and motivation. 

Although several of the results of the survey are positive, work needs to be done on 

the confidence, productivity and motivation of employees. Derived from this analysis, 

proposals were made with the purpose of establishing solid relationships with direct 

subordinates, inventory tasks and projects are also proposed, this as a way in which 

managers can help their team to concentrate, finally, it is proposed that Emotional 

recognition strategies are implemented to make employees feel recognized and 

valued. 

 

Palabras clave 

 

Desarrollo, organización, capacitación. 

 

Introducción  

 

En los últimos años, el interés en los programas de capacitación y desarrollo en los 

empleados ha aumentado, ya que, como se sabe, si se les brinda una buena 

capacitación se generará un impacto positivo en los trabajadores hacia la empresa. 

De esta manera, se aumentará el desarrollo tanto profesional como personal de los 

empleados de la empresa, lo que beneficia a la empresa dándole una gran 

estabilidad y un buen ambiente organizacional.    

 

La investigación consiste en saber cómo impactan los programas de capacitación y 

desarrollo en los empleados ya que los programas de capacitación y desarrollo 

permitirá mejorar el Desarrollo organizacional de los empleados, tomando en 
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consideración la realidad de la empresa y los cambios producidos por los jefes de 

cada área, por lo que resulta imprescindible cumplir con estas acciones para lograr 

el objetivo. 

 

La idea fue generar un plan de acción adecuado para que se ejecute en toda la 

organización, además de la implementación de un proceso para obtener  resultados, 

sobre todo de apoyo a un mejor desarrollo organizacional, que se convierte en el 

objetivo de la presente investigación. 

 

El principal problema que gira en torno a ese tema es la escasa atención que existe 

entre los empleados y directivos de área, ya que son consideradas como un 

problema para los empleados de la empresa. 

 

El objetivo de la investigación consiste en conocer como repercuten los programas 

de capacitación y desarrollo en los empleados de la empresa, para mejorar el 

desarrollo organizacional en las distintas áreas de la empresa. 

 

La hipótesis consistió en los programas de capacitación y desarrollo repercuten en 

el sentido pertenencia, eficiencia laboral, confianza, productividad y motivación. 

 

El instrumento utilizado para la recolección de resultados fue desarrollado, a través 

de una encuesta estructurada para la empresa, dirigida a los trabajadores de la 

empresa. Los datos obtenidos han sido procesados, para su respectivo análisis 

estadístico e interpretación, mediante la plataforma Google Forms.   

 

 

Metodología 
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Enfoque de investigación: Cuantitativo 

Alcance: Correlacional 

Hipótesis: Los programas de capacitación y desarrollo repercuten en el sentido 

pertenencia, eficiencia laboral, confianza, productividad y motivación. 

Diseño: No experimental transversal 

Población y muestra: la población son 500 trabajadores de la empresa. Y el tipo de 

muestreo es aleatorio simple. 

Instrumento de recolección de datos: Cuestionario de 25 preguntas para medir el 

sentido de pertenencia; la eficiencia laboral; la confianza; la productividad, y la 

motivación de los empleados de la empresa. 

Estrategia de análisis de datos: Estadística descriptiva. 

 

 

Resultados  

 

 
 

Descripción: 
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De la variable sentido de pertenencia, la pregunta número 1 fue la más sobresaliente 

en la opción “en desacuerdo”. Teniendo un 7.6%. 

 

 
 

Descripción: 

 

De la variable eficiencia laboral, la pregunta número 1 fue la más alta en la opción 

“en desacuerdo”. Teniendo un 7.6%.  
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Descripción: 

De la variable de confianza, la pregunta número 14 fue la más alta en la opción “en 

desacuerdo”. Teniendo un 9.2%. 

 

 

 

Descripción:  

 

 

De la variable de productividad, la pregunta número 18 tuvo un número significativo 

de trabajadores que no se concentra en su trabajo debido a distracciones 

innecesarias. 
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Descripción:  

En la variable de motivación, la pregunta 24 fue más sobresaliente de todas, con 

solo un 39.4% de personas que se sentían 100% reconocidas por sus logros.  

 

Conclusiones 

  

Se concluyó que los programas de capacitación y desarrollo son directamente 

proporcionales en el sentido de pertenencia, eficiencia laboral, confianza, 

productividad y motivación. A pesar de que varios de los resultados arrojados de la 

encuesta son positivos, hace falta trabajar en la confianza, la productividad y la 

motivación de los empleados. Por el lado de la confianza, se debe trabajar para  que 

los trabajadores se sientan seguros de expresar sus opiniones y sentimientos. Por 

la parte de la productividad, debe trabajarse para que los empleados sean  capaces 

de concentrarse sin distracciones innecesarias y finalmente, en el ámbito 

motivacional, los empleados deben sentir que se les reconoce y 

valora por su trabajo. 
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Propuesta: 

 

MacNeil (2022), propone establecer relaciones sólidas con los subordinados 

directos tomando en cuenta los siguientes puntos: 

 

1. Programar reuniones regulares: Hacerlo semanal o quincenalmente, brinda 

la oportunidad de averiguar cómo se siente la otra persona sobre su carga de 

trabajo, sus proyectos o su vida en general.  

 

2. Practicar la escucha activa: Esta es la práctica de escuchar para entender lo 

que alguien está diciendo. Como gerente, ayuda a entablar conversaciones más 

profundas con los miembros del equipo y a garantizar que se sientan escuchados. 

 

3. Individualizar el enfoque para cada empleado: Significa que el enfoque que 

se usa para un empleado podría no funcionar para otro. Por eso, durante las 

reuniones individuales, hay que preguntar a los empleados qué los motiva, qué 

necesitan para trabajar bien y qué los hace sentirse valorados. Y luego, actuar en 

función de esos comentarios. 

 

Elhu Consulting (2023), propone tareas y proyectos de inventario como forma en 

que los gerentes pueden ayudar a su equipo a concentrarse. Consiste en hacer que 

los empleados tengan una lista completa de sus compromisos y proyectos, y como 

líder, hacer que rindan cuentas cada semana de estos compromisos a fin de que 

puedan mantener el control. 
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Y finalmente, se propone que se implementen estrategias de reconocimiento 

emocional. Maroto (2023), planeta lo siguiente: 

Realizar entregas de premios: Consta de dar un premio, trofeo o diploma para 

destacar a los empleados más productivos.  

 

Se recomienda hacer de la siguiente manera y siguiendo los pasos siguientes: 

 

1. Determinar los criterios de reconocimiento y el área: Pueden ser 

reconocimientos por un muy buen desempeño, liderazgo, innovación o la 

contribución significativa del trabajador a la empresa. Beneficiaría que se hagan 

premios por diferentes cosas para que los trabajadores puedan entrar en varias 

categorías, o bien, tengan más oportunidad de destacar en algo. Asimismo, es 

importante comunicar a los empleados que existen reconocimientos para las 

categorías que se definan, pues solo de esta forma, podrán esforzarse en un 

objetivo específico para ser premiados. 

También, se motiva a hacer los reconocimientos por área de trabajo, es decir, solo 

los de invernadero compiten entre ellos, solo los de empaque compiten entre ellos, 

etc. De esta forma, habrá más orden porque los grupos serán más pequeños. 

 

2. Elegir un lugar adecuado: Se propone considerar la posibilidad de llevar a 

cabo la entrega de premios en un lugar especial fuera de la oficina, como un salón 

de eventos, un hotel o un centro de convenciones.  

 

3. Seleccionar a los presentadores o encargados de la entrega: Pueden ser 

ejecutivos de alto nivel, gerentes o líderes de equipos, dependiendo de la estructura 

de la organización. 
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4. Establecer una frecuencia para las entregas: Puede ser trimestral, semestral 

o anual, dependiendo de las necesidades de la empresa. 

 

5. Planificar el evento: Elaborar un programa detallado que incluya la secuencia 

de eventos, los discursos, la entrega de los premios y los momentos especiales. 

También, considerar la posibilidad de invitar a un orador inspirador o a un 

conferencista motivacional para que ofrezca un discurso durante la ceremonia. 

 

6. Diseñar premios o reconocimientos: Crear certificados, trofeos o placas 

personalizadas para cada trabajador destacado y asegurarse de que los premios 

reflejen el valor y la importancia del reconocimiento. 

 

7. Promocionar el evento: Anunciar la entrega de premios con anticipación para 

que todos los empleados estén informados y utilizar diferentes canales de 

comunicación interna, como correo electrónico, tableros de anuncios o reuniones 

de equipo. 

 

8. Seguimiento posterior: Después del evento, se recomienda considerar el 

reconocimiento adicional a través de comunicados internos como publicaciones en 

redes sociales de la empresa o aún mejor, en tableros de anuncios para mantener 

vivo el espíritu de reconocimiento. 

 

De igual manera, Maroto (2023), propone publicar los éxitos en la prensa, ya que 

lanzar un comunicado de prensa en medios locales no solo ayudará en la motivación 

de los empleados, sino que ayudará a trasladar el mensaje que en la empresa se 

reconoce a los mejores. 
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Resumen: Los neumáticos de deshecho representan un grave problema de salud 

humana y ambiental que año tras año se incrementa, contaminan el suelo, el agua 

y el aire. La presente investigación describe un proceso de trituración sencillo y 

económico para llantas usadas, que posibilita la utilización del caucho fragmentado 

en procesos productivos, como fabricación de postes para cerca, topes para 

estacionamiento, impermeabilizantes, tapetes anti impacto, tabiques de 

construcción (Hoyos et. al. 2021); y así a través de una economía circular minimizar 

la generación de residuos. El ladrillo obtenido mezclando cemento y caucho en una 

proporción de 50 % mostro muy buenas propiedades mecánicas, su resistencia a la 

compresión simple fue 9.3 Kg/cm2, baja densidad, resistencia al fuego y mínima 

absorción de agua (1%). 

Palabras clave: Caucho, Neumático, Reciclaje  

Abstract: Waste tires represent a serious human and environmental health problem 

that increases year after year, polluting the soil, water and air. The present research 

describes a simple and economical shredding process for used tires, which enables 

the use of fragmented rubber in production processes, such as the manufacture of 

fence posts, parking stops, waterproofing, anti-impact mats, construction partitions 

(Hoyos et. al. 2021 

Keywords: Rubber, Tire, Recycling 

Introducción. -Gestionar adecuadamente los residuos sólidos representa un gran 

reto para la sociedad. El desecho de neumáticos en desuso, sin tener un plan de 

manejo especial adecuado para su disposición final, causa un impacto negativo 

sobre la salud del hombre y el ambiente.  Actualmente la disposición terminal de la 

mayoría (91 %) de este residuo es su confinamiento en grandes tiraderos al aire 

libre lo que genera riesgo de incendio y desarrollo de fauna nociva. Sin embargo, 

bajo un enfoque de economía circular este tipo de residuo conserva cierto valor 

económico y al ser incorporado a nuevos ciclos productivos se considera un recurso. 

(Pérez y Saiz, 2018) 

En la presente investigación se describe un proceso de trituración sencillo y 

económico, que posibilita la utilización del caucho fragmentado en algunos procesos 
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productivos, como la fabricación de postes para cerca, topes para estacionamiento, 

impermeabilizantes, tapetes anti impacto, tabiques de construcción. (Hoyos et. al. 

2021) 

 

Antecedentes. - Hoy en día la legislación en materia ambiental ha establecido 

reglas y exigencias cada vez más estrictas a usuarios, fabricantes y 

comercializadores, promoviendo así la búsqueda de alternativas para el reúso de 

los residuos de caucho. (Sánchez- Juan, 2012., Guevara et. al.,2020). 

La persistente discusión sobre el impacto de las diversas actividades del hombre 

sobre el entorno ha sucedido por años, y en la actualidad no se puede dejar de lado 

los efectos causados a los sistemas ambientales que soportan el desarrollo y 

crecimiento económico y cultural de la sociedad. Ello ha generado la necesidad de 

gestionar el crecimiento económico previniendo y/o minimizando al máximo los 

impactos sobre los recursos naturales y el ambiente, y así conservar sus funciones, 

para garantizar a las generaciones futuras la satisfacción de sus requerimientos. 

(Guevara, et.al., 2020, Vizuete, et. al., 2023). 

Así la economía circular propone un nuevo modelo de sociedad que utiliza de 

manera sostenible las materias primas y la energía, siendo su objetivo la eficiencia 

del uso de los recursos y minimización de la generación de residuos. Ello además 

establece un compromiso para la humanidad en cuanto a desarrollar todas sus 

actividades de manera sostenible (Pérez y Saiz, 2018, SEMARNAT, 2011., Vizuete, 

et. al., 2023). Dadas las características fisicoquímicas del caucho los procesos de 

reciclado de estos residuos es un verdadero reto tecnológico; puede realizarse por 

trituración mecánica, métodos químicos, pirolisis o recuperación energética. Todos 

ellos deberán alcanzar tasas de recuperación compatibles con las necesidades 

actuales de mitigación del impacto ambiental (Pérez y Saiz, 2018) 
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Lograr estos objetivos demanda generar estrategias de gestión ambiental 

encaminadas a resolver, disminuir y/o prevenir los problemas de índole ambiental, 

poniendo en práctica el uso de nuevas tecnologías y medidas realmente eficaces.  

Aproximadamente cada año a nivel mundial se generan 17 millones de toneladas 

de neumáticos de deshecho, de los cuales entre 7 y 9 millones de toneladas son de 

caucho.  

Los neumáticos de deshecho (NDD), representan un grave problema de salud 

humana y ambiental que año tras año se incrementa, ya que contamina el suelo, el 

agua y el aire; además pueden convertirse en hábitat para fauna nociva como 

insectos vectores de enfermedades, ratas y/o cucarachas; aunado a esto está el 

riesgo potencial de incendio muy difícil de controlar, con generación de gases 

altamente tóxicos (SO2, NOx, CO, y COV´s, dioxinas, furanos, Bifenilos policlorados, 

Ar, Cd, Zn, HG, Cr y Va, Hidrocarburos aromáticos Polinucleares) (Leung et. al, 

2002., Mecazaga, 2013).  

Sin embargo, se ha comprobado por estudios de laboratorio que los neumáticos en 

desuso pueden ser aprovechados como combustible sólido alternativo entre un 10 

y 20 % de la demanda calórica total en hornos bien diseñados, equipados con 

precipitadores electrostáticos o filtros de tela.  

El reaprovechamiento energético es la mejor opción para disponer de los miles de 

toneladas de neumáticos que anualmente son desechados puesto que su 

implementación técnica sería factible de realizar; en general el uso de neumáticos 

de desecho como combustible en hornos cementeros reduce la producción de 

óxidos de nitrógeno y dióxidos de azufre, ya que tienen un menor contenido de estos 

elementos.  

Las aplicaciones deben buscar generar productos con mayor valor agregado y 

hacerlos más atractivas económicamente, con mayor posibilidad de 
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comercialización y así aumentar los volúmenes de empleo, resultando en una 

disminución del impacto ambiental.  

En la cadena del ciclo de vida de un producto, tiene gran importancia considerar 

que se hará con éste una vez que haya cumplido la función principal para la que fue 

generado, es decir tener alternativas para que al final de su ciclo de vida útil sea 

posible reintegrarlo a otro ciclo productivo o bien a los ciclos de la naturaleza. En 

particular el tema de las llantas en México por lo general son desechadas 

inadecuadamente en tiraderos clandestinos, basureros, baldíos o en cementerios 

de llantas. 

Actualmente se desechan 40 millones de llantas al año en el país; solo el 12 % se 

recicla o reutiliza y el 91 % termina en tiraderos clandestinos (Morales, 2023; 

Pagaza, 2014; Mecazaga, 2013) por lo que hay un inventario de aproximadamente 

300 millones de llantas desechadas que constituyen un serio problema que requiere 

una pronta atención; sin embargo, así mismo representan un recurso que puede 

incorporarse a un nuevo ciclo productivo desaprovechado. 

Los principales cementerios de llantas se encuentran en el cerro del centinela en 

Mexicali, Baja California; el ejido Lázaro Cárdenas  en Tijuana, Baja California Sur; 

Nogales, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Matamoros y Reynosa, Tamaulipas y 

en el bordo de Xochiaca, Distrito Federal (Mecazaga, 2013). 

En la actualidad un gran número de productos y desechos son susceptibles de 

reciclarse, entre ellos se encuentran los neumáticos usados. Empresarios 

ingeniosos y preocupados por el medio ambiente están transformando uno de los 

desechos más comunes y más difícil de deshacerse (se estima que 1,500 millones 

de llantas se desechan todos los años en el mundo) en productos realmente 

atractivos y super fuertes. En Kenya la sandalia ekala a un costo de 2 a 5 dólares el 

par; zapatos hechos de neumáticos son comercializados por internet Apocalyps 
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Labotek hace laminados para piso; Trisol, Granutec, HM Energy México 

Impermeabilizantes, pisos, y sustituto de diésel (Meza – Rodriguéz, 2018). 

El empresario Andrés Gasca comenta que su empresa Trisol recicla llantas para 

transformarlas en materia prima, a través de un proceso 100 % mecánico para 

productos como impermeabilizantes, bloques de construcción, pistas para correr, 

canchas de pasto sintético, carreteras, caminos de acceso para comunidades 

rurales, sustituto del disel, material para construcción, etc, (Meza-Rodríguez, 2018). 

Es común que muchos de los neumáticos de desecho sean enterrados en el relleno 

sanitario en vez de ser triturados donde provocan una alteración del diseño del sitio 

ya que flotan debido al metano producido, también pueden contaminar el agua 

subterránea al incrementar la cantidad de lixiviados en el vertedero, otro problema 

que genera la acumulación de neumáticos en algún sitio es el riesgo de incendio 

como los ocurridos en Stanislaus, California en 1999 y el de Seseña Toledo, España 

ocurrido en 2016. (BBC News Mundo, 2016) 

Los neumáticos triturados ya no representan riesgo de incendio ya que no acumulan 

metano; se han utilizado como relleno ligero en algunos rellenos sanitarios 

sustituyendo a la arena y roca a menor costo e igual desempeño, también se les 

aplica para pistas de carreras, superficies de juegos, asfalto para carreteras.  

Según datos del Consejo Empresarial Mundial para el desarrollo sostenible a nivel 

mundial se generan 1,000 millones de neumáticos al año y existen 4,000 millones 

de vertederos (Meza - Rodríguez, 2018). Algunos países tienen importantes tasas 

de recuperación (85 %) de NDD como EUA, Corea del Sur y algunos países 

europeos, pero en México solo se recicla el 10 % y el resto termina en vertederos, 

rellenos sanitarios, ríos, calles y baldíos de acuerdo a datos de la Secretaria de 

Medio Ambiente de México. 

Empresas mexicanas como Trisol, Granutec y HM Energy México utilizan 

neumáticos como materia prima para fabricar diversos artículos (pisos, 
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impermeabilizantes, combustible), reincorporando así a un nuevo ciclo productivo y 

sostenible estos residuos (Meza- Rodríguez, 2018).  

La fabricación de neumáticos es un proceso complejo que incluye el consumo de 

materias primas procedentes de fuentes no renovables caucho sintético, acero, 

agua y requiere elevadas cantidades de energía para su fabricación (Sánchez-Juan, 

2012). En el proceso se producen grandes cantidades de emisiones a la atmosfera 

(Sánchez-Juan, 2012) 

Una vez que los neumáticos cumplen con su ciclo de vida útil pueden seguir una de 

tres vías principales: Reutilización, valorización material (negro de carbón, polvo, 

granulado de neumático o el neumático completo) y valorización energética 

(aprovecha su poder calórico [7,500 Kcal/Kg] al emplearlo como combustible en 

cementeras, calderas industriales y centrales térmicas). 

Las tecnologías empleadas para la reutilización de las llantas en desuso son varias, 

tales como el recauchado donde se sustituye la banda de rodamiento al neumático 

fuera de uso; trituración mecánica uno de los principales procesos de tratamiento 

en el cuál se corta y fragmenta en trozos de diverso tamaño que posteriormente son 

triturados para obtener caucho granulado o en polvo a temperatura ambiente 

(mecánicamente) o por cristalizado e impacto (criogénico y húmedo). Otras 

tecnologías son la pirolisis, termólisis. 

El material recuperado puede ser usado como componente de capas asfálticas de 

carreteras y calles, alfombras, losetas de goma, aislantes de vibración, suelos para 

atletismo, tapetes anti impacto, cables de freno, zapatos, sandalias, relleno para 

superficies deportivas. 

Dow chemical comercializa aglomerantes de granulado de caucho  reciclado 

(Voramer) para aislamiento acústico, losetas y reductores de vibración en transporte 

(alfombras para andenes). También se le está usando para generar balsas, 

barreras, muros, carpetas drenantes para vertederos; por pirolisis se obtiene 37 % 
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de negro de humo, 12 % de acero y 63 % de una fase gaseosa a partir de 1 llanta 

en desuso (Sánchez- Juan, 2012). 

La Asociación Civil Manejo Responsable de Llantas Usadas elaboró un plan de 

manejo de las llantas de desecho de autos y camiones (R-13 a R- 24) de carga con 

el objetivo de reducir el impacto social, ambiental y económico que tienen estos 

residuos; dicho plan fue elaborado conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-161-

SEMARNAT 2011 (Asociación Manejo responsable de llantas usadas ,2022).  

Rubén López Albarrán presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de 

Llantas y Plantas Renovadoras Andellac, menciona que del reciclaje se obtiene 

acero, hule y cuerda Nylon que posteriormente es reutilizado de distintas maneras 

en diferentes procesos. Víctor Pagaza dueño de Recubrimientos Ecológicos y 

Reciclados S.A. de C.V. recicla las llantas por crio fractura con Nitrógeno líquido 

(Soriano, 2012). 

El flujo de llantas usadas que son exportadas desde California a Baja California, 

Baja California Sur y región parcial de Sonora es tan grande que las disposiciones 

inadecuadas de las llantas de desecho han generado pequeños y grandes tiraderos 

ubicados en zonas aledañas a Tijuana, playas de Rosarito, Ensenada, Tecate y 

Mexicali en Baja California, así como en San LUIS RÍO COLORADO, SONORA. 

(Mecazaga,2013).  

Metodología.- En un contenedor de plástico se preparó un baño frigorífico con 

etanol y hielo seco (Figura 1), en el cuál fue introducido el material de caucho a 

cristalizar, el residuo se incubó por varios periodos de tiempo  para establecer el 

tiempo necesario para tener una cristalización efectiva, pasado este tiempo con la 

ayuda de pinzas se tomaron trozos de caucho y se ubicaron en la base del 

impactador (Figura 3), la cual posee 9 proyecciones romas para puntualizar la fuerza 

del impacto sobre el material a fragmentar, inmediatamente se dejó deslizar en 

caída libre, a través del carril guía, una masa de 5 Kg desde una altura de 1.20 m. 
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con una fuerza de impacto de 29 Nw. Como prueba preliminar de una de las posibles 

aplicaciones del caucho triturado se fabricaron ladrillos de 8.25 cm x 5 cm x 1 cm 

con una mezcla de caucho y cemento en una proporción de 50 % y una vez fraguado 

se le realizaron algunas pruebas para evaluar sus propiedades mecánicas. 

a) Resistencia a la compresión simple. - Esta prueba es muy importante ya que 

la función principal es soportar esfuerzos de compresión en una construcción, 

ésta se realizó de acuerdo a la norma oficial NOM-C-036-ONNCCE-2003 

b) Prueba de Impermeabilidad. - se depositaron 5 gotas de agua destilada en 

puntos independientes sobre la superficie de un ladrillo producido con 

cemento y caucho en una proporción del 50 % y bajo el microscopio 

estereoscópico se determinó el comportamiento de las gotas de agua. 

c) Prueba de aislamiento térmico. - Se construyó una pared con los ladrillos 

obtenidos en un lado de esta pared se generó calentamiento con una plancha 

térmica (sitio caliente) y al otro lado (sitio frio) se ubicó un termómetro para 

evaluar la temperatura después de elevar la temperatura del sitio caliente 

hasta 140 °C. 

d) Prueba de absorción de agua. – Se evaluó de acuerdo a la norma NMX-C-

164-onncce-2020, se determinó el peso seco de los ladrillos y posteriormente 

fueron sumergidos en un recipiente con agua por un período de 24 horas al 

término de este tiempo los ladrillos fueron secados con papel secante y se 

determinó el peso seco saturado. 

 

Resultados. - Los residuos de caucho cristalizados e impactados generaron 

partículas pequeñas de diversos tamaños (1 a 9 mm) los cuales son ya susceptibles 

de aplicar en algún proceso de reciclaje como la fabricación de materiales de 

construcción, postes para cercas, mezclas para reparación de baches.  
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Estos fragmentos obtenidos pueden ser procesados en un molino para obtener 

caucho granulado o polvo para aplicarlo en la fabricación de tapetes anti impacto, 

alfombras para jardín de niños, impermeabilizantes. 

Prueba de impermeabilidad, la gota de agua depositada sobre la superficie del 

ladrillo mantuvo un ángulo de 90 grados con respecto a su superficie (figura 5), lo 

que indica que la superficie es completamente impermeable. 

En la prueba de resistencia a la compresión simple, los productos mostraron una 

alta resistencia a la compresión, con un valor de 9.3 Kg/cm2  

En cuanto al aislamiento térmico los ladrillos mostraron un bajo índice de 

conductividad del calor ya que la temperatura solo se incrementó de 10 °C a 11.5 

°C al lado frío en comparación al lado caliente que estuvo a 140 °C. (figuras 6,7 y 

8). 

La absorción de agua por parte de los ladrillos de prueba fue mínima (1.0 g del peso 

original), comparada con otros materiales de construcción como: el ladrillo blanco 

20%, ladrillo de gres 2%, ladrillo de arcilla 12% y ladrillos cara vista comunes por 

arriba de 8%. (ver tabla # 1) 

  
 Tabla # 1 Valores de absorción de agua por algunos materiales de construcción  
MATERIALES  ABSORCIÓN DE AGUA (%)  

Ladrillo Blanco  20  

Ladrillo de Gres  2  

Ladrillo de arcilla  12  

Ladrillo cara vista  más de 8  

Ladrillo prueba 1.0  

Elaboración propia                

Conclusiones. - El enfriamiento en el baño a – 78 °C permitió cristalizar de manera 

eficiente el residuo de caucho como para poder romperlo como un material 

cristalino; los fragmentos obtenidos fueron de varios tamaños, sin embargo, lo 
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suficiente pequeños (1 a 8 mm, principalmente) para poder aplicarlos en algún 

proceso productivo como la producción de losetas aislantes o ladrillos para 

construcción. (Figuras 1 – 4) 

El proceso desarrollado en esta investigación tiene ciertas similitudes con el proceso 

de trituración crio mecánica que emplea el empresario Víctor Pagaza Melero solo 

que él emplea Nitrógeno líquido para cristalizar el residuo lo que incrementa en gran 

medida el costo de operación (Precio del Nitrógeno líquido $ 295.00 por litro) y aquí 

se empleó una mezcla de hielo seco – etanol lo que disminuyo importantemente el 

costo del proceso ($ 12 ¼ Kg de hielo seco y $ 40.00 1 litro de etanol). 

Esta tecnología es muy ambiciosa por su eficacia energética y económica.  

Se desarrolló un proceso para obtener un nuevo material aislante ideal para las regiones 

más débiles económicamente; Al ser producido con material de desecho y sin gasto de 

energía, su precio al final es realmente bajo.  

Los ladrillos obtenidos mostraron altas cualidades mecánicas y propiedades muy 

adecuadas como material de construcción.  

 

La resistencia a la compresión del material de construcción alternativo obtenido fue alta, a 

pesar de sólo haber sido fraguado al sol.   

 

La densidad de estos materiales permite que puedan ser utilizados en sitios elevados, sin 

incrementar la cimentación; y los hace perfectamente manejables.  

 

 

 

           Figura 1 neumático en                      Figura 2 Fragmentos obtenidos     Figura 3 Impactador 
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                 baño criogénico                              después del impacto                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                             

 

 

 

      
 
 
 
 
 Figura 4 Recubrimiento impermeable        Figura 5 Evidencia de Impermeabilidad      

                                                                                                                                                            
 
 
 
 
Figura 6 Aislamiento térmico     Figura 7 sitio caliente              Figura 8 sitio frío  
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Área temática: Educativa 

Resumen 

La práctica docente implica una serie de acciones y responsabilidades, desde la 

planificación hasta la interacción continua con los estudiantes, buscando facilitar el 

proceso de aprendizaje y adaptándose a necesidades individuales. El docente no 

solo comparte conocimientos, sino que también guía y motiva a los estudiantes para 

explorar nuevas habilidades, promoviendo así un aprendizaje significativo. Este 

artículo se centra en analizar las problemáticas en la Escuela Primaria localizada en 

Sahuayo Michoacán, especialmente los desafíos que enfrentan los estudiantes de 

segundo grado. Destaca la importancia de comprender las dinámicas educativas y 

superar posibles barreras que afecten el rendimiento y desarrollo integral de los 

alumnos. La metodología en este escrito, es mixta, con un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, descriptivo. Se rescatan y consideran parea el análisis los testimonios 

de los alumnos, profesora y director. El objetivo es, no solo optimizar la calidad 

educativa, sino también proporcionar a los estudiantes un entorno propicio que 

favorezca su aprendizaje y crecimiento integral. Al finalizar las investigaciones, se 

concluye que la práctica docente es esencial para un aprendizaje significativo, 

destacando la influencia negativa de una enseñanza tradicional en la escuela 

primaria de Sahuayo, Michoacán. 
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Abstract 

Teaching practice involves a series of actions and responsibilities, from planning to 

continuous interaction with students, seeking to facilitate the learning process and 

adapting to individual needs. The teacher not only shares knowledge, but also 

guides and motivates students to explore new skills, thus promoting meaningful 

learning. This article focuses on analyzing the problems in the Primary School 

located in Sahuayo Michoacán, especially the challenges faced by second grade 

students. It highlights the importance of understanding educational dynamics and 

overcoming possible barriers that affect the performance and comprehensive 

development of students. The methodology in this writing is mixed, with a qualitative 

and quantitative, descriptive approach. The testimonies of the students, teacher and 

director are rescued and considered for analysis. The objective is not only to 

optimize educational quality, but also to provide students with a conducive 

environment that favors their learning and comprehensive growth. At the end of the 

research, it is concluded that teaching practice is essential for meaningful learning, 

highlighting the negative influence of traditional teaching in the primary school of 

Sahuayo, Michoacán. 

Palabras clave: Educación básica, actitudes del profesor, actividades del profesor, 
convivencia escolar. 

Introducción 

En el diagnóstico, profundizaremos en la compleja realidad de la práctica docente, 

explorando los elementos que la conforman y su complejidad en el contexto 

educativo actual de la ., con los alumnos de 2º A.  El objetivo es comprender como 

influye la práctica docente que tiene la maestra en la formación de estudiantes y en 

la interacción dentro y fuera del aula. Se busca descifrar los desafíos y las 

oportunidades que la docente tiene en mejorar y adoptar un enfoque más activo en 

la enseñanza, ya que ella utiliza un enfoque educativo tradicional, limitando la 

expresión de los estudiantes con un énfasis excesivo en los dictados. Además, esta 

desmotivada y desaprovecha los recursos ofrecidos por la Escuela, esto es 

necesario para obtener una buena relación alumno-profesor fomenta la confianza 
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necesaria para que los estudiantes se sientan cómodos expresando sus 

pensamientos, preguntando y compartiendo dudas, lo que contribuye a un 

aprendizaje más significativo. 

 

Metodología 

Dentro de la práctica educativa uno de los principales elementos a considerar es el 

proceso de enseñanza aprendizaje y el papel que tiene el profesor a través de la 

práctica docente. Por ello es que se realizó un diagnóstico en una Escuela Primaria 

localizada en el municipio de Sahuayo, Michoacán, para ello acudimos con el 

director, donde se hizo una introducción formal planteándole que se quería realizar 

un diagnóstico por medio de observaciones en la institución, se hizo entrega de un 

oficio donde se pedía su consentimiento para realizar dicho diagnostico dentro de 

la institución, pidiéndole un grupo de esa manera poder hacer las observaciones 

correspondientes, él acepto y nos destinó específicamente el grupo de 2º A, 

asimismo se establecieron  los días martes de 10:00 -11:00 am  y jueves de 11:00-

12:00 pm para acudir a la institución educativa. 

Para ir a observar al grupo de 2º A, se tuvo que llevar algunos instrumentos, como 

lo es el diario de campo, algunos elementos fueron un cuadernillo donde se tenía 

que colocar fecha, hora, observaciones, esto durante el horario ya establecido y al 

finalizar con las firmas del director y de la docente a cargo del grupo. Fue realizado 

por estudiantes de la Licenciatura en Innovación Educativa. La duración de la 

observación abarcó un periodo de seis meses. A continuación, se presentan 

detalladas observaciones que surgieron en la Escuela Primaria sobre la práctica 

docente, específicamente con la maestra del grupo de 2º A. 

 

Resultados 

En el marco de la práctica de observación, la falta de atención de la maestra hacia 

los estudiantes durante la planificación de las lecciones puede tener consecuencias 

significativas en el proceso educativo. Esto podría reflejar una desconexión con las 

necesidades individuales de los alumnos, lo que afectaría la efectividad de la 

enseñanza. Es esencial que los educadores consideren las diversas formas de 
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aprendizaje y adapten sus lecciones para fomentar la participación activa y la 

comprensión profunda. La planificación centrada en el estudiante no solo mejora la 

calidad de la enseñanza, sino que también fortalece la relación entre el maestro y 

los estudiantes, creando un entorno educativo más enriquecedor. 

Resulta crucial destacar la perspectiva de Moreno, quien resalta la importancia de 

la escucha activa por parte del profesor, haciendo hincapié en la habilidad de 

escuchar a los estudiantes. Moreno (2019), “describe diversos beneficios y 

herramientas para implementar este enfoque en el aula.  Este método de 

aprendizaje detalla las acciones, es que el educador debe llevar a cabo para 

fomentar el conocimiento en el estudiante”. 

Por medio de las observaciones realizadas hacia la maestra, se pudo notar que no 

aplica estrategias pedagógicas durante sus clases, la desconexión con las 

necesidades individuales podría traducirse en una enseñanza menos eficaz, ya que 

no se adapta adecuadamente a las diversas formas de aprendizaje presentes en el 

aula. Además, se resalta la importancia de la planificación centrada en el estudiante 

como una estrategia clave para mejorar la calidad de la enseñanza. La adaptación 

de las lecciones para fomentar la participación activa y la comprensión profunda se 

presenta como un elemento esencial para un entorno educativo enriquecedor. Esta 

observación  aborda no solo la dimensión académica, sino también la relación entre 

el maestro y los estudiantes. Se destaca que una planificación centrada en el 

estudiante no solo beneficia el proceso de aprendizaje, sino que también contribuye 

a fortalecer la conexión entre el educador y los alumnos, lo que, a su vez, crea un 

entorno educativo más positivo y propicio para el desarrollo integral de los 

estudiantes.  

La profesora no fomenta el que los estudiantes se conozcan entre ellos, el que los 

alumnos se conozcan unos a otros es ideal para que puedan ayudarse mutuamente 

en el futuro. La profesora puede hacer dinámicas e implementar estrategias donde 

fomente la participación y se conozcan, mientras que algunos alumnos están 

contestando las preguntas, otros pueden ir escribiéndose para que luego las 

compartan con los demás y entre todos se conozcan. Recordemos que Albornoz 

(2015) básicamente, “el docente debe ser un guía y orientador del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, él por su formación y experiencia conoce qué habilidades 
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requerirles a los alumnos según el nivel en que se desempeñe, para ello deben 

plantearles distintas situaciones problemáticas que los perturben y desequilibran”. 

La docente utiliza un enfoque educativo tradicional, limitando la expresión de los 

estudiantes con un énfasis excesivo en los dictados. Sería beneficioso que 

incorporara pausas durante las explicaciones para facilitar la comprensión y 

contexto. La recomendación de incorporar pausas durante las explicaciones sugiere 

un enfoque más equilibrado y adaptativo. Introducir momentos de pausa permitiría 

a los estudiantes asimilar la información de manera más efectiva al proporcionarles 

tiempo para procesar y contextualizar lo que están aprendiendo. Esto, a su vez, 

podría mejorar la comprensión general y fomentar un ambiente más inclusivo y 

participativo en el aula. Como propone Cruz (2020), “fomentando el desarrollo 

auténtico de los alumnos a través de la libertad, diálogo y comunicación mutua. 

Además, establecer una relación positiva maestro-alumno, aprovechando los 

recursos escolares, es crucial para generar confianza y promover un aprendizaje 

significativo”. 

Además, se observó que la maestra simplemente les da las indicaciones a los 

estudiantes para que reproduzcan y resuelvan ciertas actividades. Es necesario 

incorporar diversas estrategias y técnicas de enseñanza con el fin de fomentar un 

aprendizaje auténticamente significativo. Al limitarse a copiar una lectura, se 

desperdicia la oportunidad de aplicar plenamente conocimientos y habilidades. Es 

esencial que la maestra reconsidere el objetivo fundamental de su práctica docente, 

ya que, de lo contrario, restringiría el desarrollo de habilidades educativas. Como 

señala Osewalt (2020), “los educadores reconocen la diversidad de habilidades en 

los estudiantes y buscan formas de satisfacer las necesidades de todos, incluyendo 

aquellos que piensan y aprenden de manera única”. 

Se percibió que, a pesar de la juventud de los profesores, su falta de creatividad 

resulta evidente. No logran captar la atención de los estudiantes mediante la 

creación de lecciones únicas, atractivas y dinámicas que fomenten un aprendizaje 

y comprensión más efectivos. En relación con este tema, Rendón (2009) ofrece las 

siguientes observaciones: 

“La creatividad es una capacidad y como todas las capacidades es un componente 

estructural de la personalidad que es susceptible de ser desarrollado, tiene bases 

neurológicas y características sociales. Los seres humanos comparten la capacidad 
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creadora y las habilidades que la componen, no importa si son niños o adultos o si 

es en el campo de las artes, la ciencia, la política o la industria. En este sentido, 

todos los individuos por naturaleza somos potencialmente creativos, y con la 

experiencia y el conocimiento llegamos a construir productos creativos que cumplan 

con criterios de novedad, a dar soluciones nuevas para nosotros mismos o para la 

sociedad y a salvar situaciones que nos presenta”. 

A través del diagnóstico nos percatamos de la interconexión de las emociones 

personales de la maestra con su ámbito profesional puede tener un impacto 

considerable en la dinámica del aula. Si bien es natural que los educadores 

experimenten emociones, es crucial mantener un equilibrio para no influir 

negativamente en la calidad de la enseñanza. La capacidad de separar las 

emociones personales de las profesionales es esencial para mantener un entorno 

educativo positivo y centrado en el aprendizaje. La autoconciencia emocional y la 

gestión efectiva de las emociones son habilidades clave que los educadores deben 

desarrollar para garantizar un ambiente de aula saludable y propicio para el 

crecimiento académico y personal de los estudiantes, asimismo la mejorar en el  

aprendizaje de los estudiantes, promoviendo un desempeño destacado en su 

formación. 

Es crucial que la maestra demuestre interés y aproveche los recursos ofrecidos por 

la escuela, estableciendo una relación positiva con los alumnos. Una buena relación 

alumno-profesor fomenta la confianza necesaria para que los estudiantes se sientan 

cómodos expresando sus pensamientos, preguntando y compartiendo dudas, lo 

que contribuye a un aprendizaje más significativo. 

Durante el periodo en el que se acudió a la Escuela Primaria se observó que la 

maestra no hace uso de material didáctico en el aula, se presenta como un desafío 

evidente en el contexto educativo, debido a que, según Vargas (2017). “La 

importancia del material didáctico radica en la influencia que los estímulos a los 

órganos sensoriales ejercen en quien aprende, es decir, lo pone en contacto con el 

objeto de aprendizaje, ya sea de manera directa o dándole la sensación de 

indirecta”. Al entrevistar a la maestra y a los padres de familia, surgieron 

discrepancias significativas. Aunque la maestra afirmó utilizar material didáctico, el 

66.7% de los padres de familia indicaron lo contrario (ver figura 1). Este contraste 

cobra relevancia al considerar la necesidad de un enfoque dinámico para facilitar el 
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aprendizaje de los alumnos, quienes perciben la teoría como aburrida y se distraen 

fácilmente. Para evaluar el uso de materiales didácticos y la atención docente, 

llevamos a cabo una encuesta entre los alumnos. Sorprendentemente, sólo el 20% 

indicó que la profesora carece de material didáctico, mientras que un 13.7% 

respondió que esto sucede a veces (ver figura 1). Al tener en cuenta las respuestas 

mayoritarias de los alumnos y la percepción de los padres, se evidencia una falta 

de implementación de material didáctico por parte de la maestra en sus clases. Este 

hallazgo destaca la necesidad de abordar la discrepancia y mejorar el uso de 

recursos didácticos en el entorno educativo. 

Durante una entrevista con la profesora y el director, se indagó sobre la frecuencia 

de convocatorias a reuniones de padres de familia. La respuesta de la profesora 

indicó que se convocan cuando sea necesario, mientras que el director afirmó que 

se realizan trimestralmente, señalando una falta de coordinación en las prácticas 

organizativas (figura 2). Este desajuste apunta a la ausencia de un plan de trabajo 

institucional sólido, dejando claro una falta de comunicación entre docentes y un 

notorio desinterés en la planificación estratégica del ciclo escolar. Estos factores 

contribuyen a destacar la presencia de una desorganización palpable dentro de la 

institución. Esta discrepancia puede generar confusión entre los padres y afectar la 

percepción de la transparencia en la gestión escolar. Es esencial que el personal 

educativo trabaje en conjunto para alinear mensajes y prácticas, promoviendo así 

una colaboración efectiva con los padres que respalde el desarrollo académico y 

emocional de los estudiantes. 

De acuerdo con Orellana G (2020), “el hallazgo de la experiencia confirma el 

impacto del AP no solo como producción de estrategias didácticas, sino como un 

proceso continuo donde las fases se realimentan entre sí. El aprendiz logra 

fundamentar el producto final, con base en el conocimiento del contenido, que a su 

vez se nutre de las habilidades que desarrolla en el proceso de autogestión para 

aprender a producir nuevas y mejores metodologías de aprendizaje y enseñanza”.  

Se asigna al estudiante la responsabilidad inicial de esforzarse por alcanzar un nivel 

básico de comprensión y expresar sus dificultades al profesor. De este modo, el 

docente recopila información sobre los obstáculos y necesidades de los alumnos, 

permitiéndole ajustar las actividades en el aula para abordar las dudas planteadas. 

Esta metodología se conoce como 'aula invertida adaptativa'. La inversión del aula 
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implica una mayor participación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, 

una mejora en la percepción de la calidad de la enseñanza recibida y, 

especialmente, un avance en sus resultados académicos. De acuerdo con Prieto M, 

Alfredo, José, Lara, Díaz M, David, Pérez G, Ana, Monserrat-S, Jorge, Corell A, 

Alfredo, & Álvarez, Melchor (2019), “La manera de poner en práctica este modelo 

depende del grado de implicación del profesor en la docencia”.  

La profesora exhibe comportamientos extremadamente explosivos al llevar asuntos 

personales al entorno de clases, algo que no debería ocurrir. Es fundamental que 

una docente no entremezcla lo personal con lo laboral, ya que esta fusión puede 

perjudicar la capacidad de los alumnos para desarrollar un aprendizaje crítico. De 

acuerdo con Loroño (2004) la formación está relacionada con la creación de 

procesos reflexivos donde se entrelaza una relación de la práctica con la teoría, lo 

que hace posible la “aproximación cada vez mayor entre lo que digo y lo que hago, 

entre lo que parezco ser y lo que realmente estoy siendo”. 

En los procesos de enseñanza aprendizaje, se observó que la profesora no 

aportaba tanto al alumno y eso hacía que el alumno no tuviera el interés necesario, 

a la maestra solo colocar lecturas y copeo de lecturas, y lo que querían era algo 

más dinámico donde pudieran aprender mejor. Es necesario que como profesora 

tenga una planeación, la cual la profesora no tiene esa planeación de sus clases y 

no tiene un interés visto. Según la Teoría del Aprendizaje de Piaget, el aprendizaje 

(2007) es un proceso que únicamente tiene sentido ante situaciones de cambio. Por 

eso, aprender es en parte saber adaptarse a los cambios.  

 

Conclusiones  

En conclusión, es imperativo destacar la trascendencia de la práctica docente como 

elemento determinante para que los estudiantes alcancen un aprendizaje 

verdaderamente significativo. Lamentablemente, dicha trascendencia se ve 

menoscabada en el caso específico de los alumnos pertenecientes a 2º A de la 

primaria “Hermenegildo Galeana”. Esta problemática surge a raíz de la adopción 

por parte de la maestra de un enfoque educativo arraigado en la tradición, que se 

traduce en un obstáculo para la consecución de los objetivos educativos. 
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La carencia de un compromiso docente efectivo se manifiesta de manera palpable 

en la falta de cumplimiento de roles organizativos, sociales e intelectuales, pilares 

esenciales en la profesión magisterial. Es evidente que la maestra no solo descuida 

aspectos organizativos cruciales para el entorno educativo, sino que también 

soslaya su función social al no fomentar un ambiente propicio para el desarrollo 

integral de los estudiantes. Asimismo, se observa una ausencia notoria en el 

estímulo de la dimensión intelectual, ya que se evidencia una carencia considerable 

de material didáctico y una notable falta de paciencia hacia los educandos. 

Esta investigación ha reafirmado la trascendencia de ser un maestro ejemplar, 

explorando cómo se cultiva la vocación y destacando elementos cruciales para 

desempeñar este rol de manera efectiva. Aprendió no solo lo que se necesita para 

ser un educador destacado, sino también lo que se debe evitar, siempre con el 

objetivo de brindar a los alumnos una experiencia de aprendizaje enriquecedora. 

Reconocimos la importancia de disfrutar trabajar con niños y se comprendió que ser 

maestro va más allá de impartir conocimientos; implica moldear el futuro de cada 

estudiante y orientar su aprendizaje a lo largo de la vida. 

Este análisis subraya que la labor docente requiere diversas cualidades y 

habilidades. En base a estas reflexiones, los participantes deben poseer bases 

sólidas en la práctica docente, abarcando la planificación, ejecución y evaluación de 

competencias, así como asumir roles organizativos, sociales e intelectuales 

esenciales para guiar a los estudiantes en la construcción de su propio 

conocimiento. La formación continua de los profesores se revela como un 

componente fundamental para alcanzar la excelencia en la enseñanza a largo plazo. 
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Figura 1.  Resultados de la entrevista a la docente. Elaboración propia. 

En la Figura 1, se presentan de manera integral los resultados derivados de las 

entrevistas realizadas a la maestra, centrándose especialmente en la 

implementación de material didáctico en sus clases. Este análisis específico permite 

examinar detalladamente la percepción y las prácticas de la maestra en relación con 

el uso de recursos didácticos para facilitar el aprendizaje. Al explorar estos datos de 

manera más focalizada, se busca obtener una comprensión más precisa y 

contextualizada de la dinámica pedagógica, contribuyendo así a una evaluación 

más detallada de la efectividad de los métodos empleados en el proceso educativo. 

 

Figura 2.  Resultados de la entrevista a la docente. Elaboración propia. 
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La Figura 2 presenta de manera detallada los resultados obtenidos a través de las 

entrevistas realizadas tanto a la maestra como al director. En este análisis, se 

desglosan las respuestas y percepciones recopiladas durante dichas interacciones, 

proporcionando una visión integral de las opiniones expresadas por ambos 

participantes. Este enfoque permite una comprensión más profunda y completa de 

los elementos discutidos en el proceso de entrevista, contribuyendo así a una 

evaluación más exhaustiva de la información recabada. 
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Título: Estudio exploratorio del estrés académico y su relación con la 

elección vocacional en estudiantes de Nivel Medio Superior. 

Resumen. 

Los estudiantes de Nivel Medio Superior están por tomar decisión sobre sus 

estudios universitarios. El estrés académico puede influir en la elección de su 

carrera. La generación 2023 se está adaptando después de la pandemia, lo que 

aumenta el trabajo para desarrollar habilidades y aptitudes asociadas al éxito 

académico y elección de bachillerato o carrera. Este estudio exploratorio evaluó los 

niveles de estrés académico y su relación con la elección de carrera. Se diseñó un 

instrumento basado en el inventario SISCO (Barraza, 2007). Identificando que las 

causas de este tipo de estrés están relacionadas a las experiencias académicas 

que se experimentaron durante la pandemia.  En la población evaluada, los 

síntomas de ansiedad son los más presentes y un factor estresante común es la 

sobrecarga académica. Este estudio destaca la importancia de abordar las señales 

de alarma para favorecer la seguridad y el éxito de los estudiantes en el campo 

elegido. 

Palabras Clave. factores estresantes, reacciones psicológicas, rendimiento escolar 

rezago académico. 

I. Introducción 

En el Nivel Medio Superior (NMS), los estudiantes están en proceso de elegir una 

carrera, para algunos estudiantes es un proceso que les preocupa y sobre todo en 

estos momentos donde las condiciones de rezago académico debido a cursar en 

modalidad virtual gran parte de su formación en el NMS, lo que ocasiona una 
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sobrecarga de trabajo adicional para remediar esta situación. La decisión vocacional 

por si sola genera estrés en los estudiantes, debido a que es un proceso con alta 

complejidad, donde están expuestos a presiones sociales y familiares, si a esto le 

agregamos la presión por las actividades académicas, lo cual lo lleva a presentar 

problemas de salud física y emocional. Los estudiantes de cuarto y sexto semestre 

se encuentran en el momento importante de tomar la decisión, por lo que es 

importante valorar como el estrés académico que generan algunas materias en el 

contexto actual, influye en su decisión vocacional. El objetivo de este trabajo es 

valorar que el estrés académico es un factor que influye en la decisión vocacional 

en una muestra de estudiantes de cuarto y sexto semestre de Nivel Medio Superior 

a través de la aplicación y análisis de una encuesta diseñada para esta 

investigación.   

El estrés es una respuesta del individuo ante las exigencias de su medio, es una 

reacción adaptativa; cuando dicha reacción se origina en un proceso educativo, se 

le conoce como estrés académico. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

el estrés académico se puede definir como “una reacción de activación fisiológica, 

emocional, cognitiva y conductual ante estímulos y eventos académicos” (Valadés, 

2021).  

Todos los organismos experimentan respuestas de estrés durante toda su vida, 

algunos por segundos, minutos o incluso días. Sin embargo, cuando la reacción del 

sujeto se alarga, puede agotar las reservas de energía del individuo y transformarse 

en una serie de problemas. Para una institución educativa debe ser importante 

conocer sobre los niveles de estrés académico que experimentan sus estudiantes, 

pues es sabido que el estrés está asociado a la depresión, enfermedades crónicas, 

enfermedades cardiacas y fallas en el sistema inmune, lo cual a su vez llega a ser 

causante del “fracaso” escolar y de un desempeño académico “pobre” (Cocunubo, 
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2021). Por esto, el estrés académico es una alerta de que algo está afectando al 

individuo, al punto de dañar su salud física o psicológica.  

El estrés en su fase negativa, denominada distrés (Rubio, 2021) afecta a la salud y 

el rendimiento del individuo que lo presenta, en consecuencia, aparecen trastornos 

como la depresión, irritabilidad, fatiga, falta de concentración, dificultades de 

comunicación, baja productividad y creatividad, entre otros.  En el contexto 

educativo, las consecuencias con mayor frecuencia son el ausentismo escolar, 

accidentes, disminución del rendimiento académico, de las habilidades para la 

resolución de problemas, baja la motivación y concentración y; poca tolerancia a la 

frustración, lo que lleva al fracaso escolar y mala elección vocacional (Espinosa et 

al., 2020).   

Una adecuada toma de decisión vocacional es el resultado de un proceso que 

conlleva tiempo para que el estudiante pueda evaluar en forma realista la situación 

en la que está inmerso, descubrir sus intereses personales, plantearse objetivos y 

pensar alternativas posibles (Pucci, 2018). La palabra vocación significa llamado.  

Se puede describir la orientación vocacional como un “proceso de ayuda orientado 

para que al conocerse a sí mismo y el mundo laboral, el estudiante se prepare y 

acceda a la profesión adecuada para sus aptitudes, intereses y rasgos de 

personalidad, teniendo en cuenta las posibilidades de estudio y trabajo existente 

(Monroy, 2015).    

Después del confinamiento por COVID-19 los estudiantes enfrentaron situaciones 

diversas, entre ellas un incremento en el estrés académico y así como otro efecto 

característico de la vida del estudiante como es la procrastinación académica, 

producto de la modalidad virtual u online y el manejo de las tecnologías de la 

información y comunicación (Morales et al., 2021). La procrastinación académica la 

cual hace referencia al aplazamiento del inicio o fin de una tarea, que es 

reemplazada por otras actividades poco relevantes y más placenteras (Matalinares 
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et al., 2017). Lo que implica aspectos afectivos, cognitivos y conductuales, así como 

la autorregulación y postergación de actividades. Lo anterior claramente afectó el 

desarrollo de habilidades y aptitudes en los estudiantes de esta generación, quienes 

pueden presentar problemas de inseguridad y su conocimiento, les cuesta tomar 

decisiones. Esto sin duda además de generar estrés académico en el estudiante 

(Barraza y Barraza, 2019) afecta la toma de la decisión vocacional. Actualmente la 

elección vocacional representa un problema general para el estudiante del Nivel 

Medio Superior ya que un gran porcentaje no se guía por lo que de verdad quiere, 

para decidir se basan en otros aspectos como la dificultad del bachillerato, docentes 

que imparten las materias, amistades, intervenciones familiares, entre otros 

aspectos que dificultan esta decisión que es una de las más importante en la vida 

de una persona. 

 

II. Metodología 

Este proyecto se basa en una investigación de tipo documental con enfoque 

cuantitativo y exploratorio. Se diseñó el instrumento de valoración del estrés 

académico (Barraza, 2007) con modificaciones para esta investigación y su relación 

con la decisión vocacional. El instrumento consta de 44 ítems distribuidos de la 

siguiente manera: 14 ítems de filtro de si-no, que permite conocer el nivel de 

nerviosismo o preocupación y los factores que influyen en la decisión vocacional. 1 

ítem que, en una escala de tipo Likert de cinco valores numéricos (del 1 al 5 donde 

uno es poco y cinco mucho) permite identificar el nivel de intensidad o grado del 

estrés académico. 27 ítems que, en una escala de tipo Likert de cinco valores 

categoriales (nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre) permite 

identificar la frecuencia en que las demandas del entorno son valoradas como 

estímulos estresores, así como identificar la frecuencia con que se presentan los 

síntomas o reacciones a estos estímulos y la frecuencia de uso de las estrategias 
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de afrontamiento. 2 ítems de respuesta abierta para conocer la percepción del 

participante sobre la decisión vocacional y permite identificar la frecuencia en que 

se presentan factores que afectan esta decisión.  

El instrumento se compartió vía online, el cual requirió 10 minutos aproximadamente 

para su respuesta, y se compartió a través de redes sociales como WhatsApp para 

poder acceder a la población objetivo. Es así como se le dio acceso a la población 

objetivo de este estudio que así lo desearon, asegurando el carácter anónimo, 

confidencial y voluntario de su participación.  Los datos fueron recolectados y 

concentrados en una hoja de cálculo en EXCEL®. El manejo y análisis de los datos 

se realizó identificando frecuencias y porcentajes, a partir de pruebas no 

paramétricas.  La población a la cual está dirigido este estudio son estudiantes de 

Nivel Medio Superior de 4to y 6to semestre. La muestra representativa para este 

estudio fue de 94 estudiantes seleccionados al azar que cursaron el semestre enero 

junio 2023, los cuales se encuentra en un rango de edad entre 16 a 18 años. 

III. Resultados 

En la muestra de 94 estudiantes de la Escuela de Nivel Medio Superior de 

Guanajuato, la distribución de mujeres y hombres fue de 52.1% y 45.7% 

respectivamente. La media de edad fue de 16 años de la muestra total.  El 95.7% 

(90) de los estudiantes han tenido momentos de preocupación o nerviosismo, en un 

nivel de media a alto (4.2/5) durante el semestre por lo tanto son viables para la 

continuidad de este estudio. Los resultados obtenidos en el análisis exploratorio 

realizado, a través de la media, de la frecuencia de los factores estresores 

académicos indagados por el instrumento SISCO con modificaciones aplicado se 

muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1.  

Frecuencia de los factores estresores académicos. 

Ítems Valor 

(media) 

Frecuencia 

en la que se 

presenta* 

La competencia con los compañeros de grupo 3.1 Rara vez- 

Algunas veces 

Sobrecarga de tareas y trabajo escolares 3.4 Algunas veces-

Casi siempre 

La personalidad y carácter del profesor 3.4 Rara vez-

Algunas veces 

Las evaluaciones de las/los profesores 4.3 Casi siempre-

Siempre 

No entender los temas abordados en clase 3.1 Rara vez-

Siempre 

El tipo de trabajos que se solicita 3.2 Algunas veces 

Tiempo límite para hacer el trabajo 3.1 Algunas veces 

*Valor (factor): 5 (siempre); 4(casi siempre); 3 (algunas veces); 2 (rara vez); 1 (nunca) 

 

Como se puede observar, los factores estresantes académicos que se presentan 

con mayor frecuencia entre la población de estudiantes son: la evaluación de las/los 

profesores (4.3/5), la sobre carga de tareas y trabajos escolares (3.4/5), mientras 

que no entender los temas abordados en clase muestra un resultado interesante ya 

que la población que corresponde a estudiantes entre cuarto y sexto semestre se 

encuentra en los valores de casi siempre a siempre. Se observa en un 88% de los 

estudiantes como estresor académico “evaluación de las/los profesores”, el cual es 

un factor que influye considerablemente en la presencia del estrés académico 

(Toribio y Franco, 2022).  

Los estudiantes se muestran más preocupados por el valor numérico de la 

evaluación que el aprendizaje en sí, debido a que temen no aprobar las materias. 

Desde el punto de vista de los estudiantes, el confinamiento por pandemia por 

COVID-19 a la que nos afrontamos y como consecuencia la modalidad a distancia 

o virtual, les complicó el desarrollo de competencias para sobrellevar la 

presentación de exámenes de manera presencial, reconocen que realizar 
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exámenes a distancia les permitía revisar apuntes mientras lo realizaban lo que les 

permitía tener resultados de buenos a excelentes, pero de manera presencial, ahora 

esto ya no fue posible, y a esto se suma el que no cuentan con los protocolos 

efectivos y hábitos para realizar un estudio previo antes de un examen, los 

resultados como consecuencia fueron menores, no tanto en el aprendizaje, sino en 

la reflexión en la resolución de problemas o simplemente recordar conceptos, lo que 

ocasionó calificaciones numéricas bajas. El propio sistema educativo ha favorecido 

el pensamiento de que una calificación numérica determina nuestras habilidades o 

grado de inteligencia dentro del ámbito escolar, por lo que los estudiantes se 

enfocan más en conseguir buenas notas que, en aprender, y como generalmente 

las buenas calificaciones dependen de métodos de evaluación como exámenes, 

ensayos o presentaciones, los estudiantes se graban la información de manera 

automática “como robots”, para repetirla, en lugar de aprender y retenerla. 

Por otro lado, en ocasiones los docentes se enfocan más en que los estudiantes 

realicen proyectos y tareas en lugar de procurar el aprendizaje; además hay que 

considerar que cursan al menos 10 materias durante el semestre, cada una con sus 

tareas, actividades y fechas de entrega, con esta sobrecarga de trabajo la mayoría 

de los estudiantes les cuesta realizar las entregas correspondientes, o llevándolos 

incluso a perder horas de sueño por terminar esa tarea pendiente, esto ocasiona 

fatiga y desmotivación. Otro punto percibido por los estudiantes es que muchas 

veces el docente no tiene claro como llevará el curso y al final deja una gran cantidad 

de trabajo, proyectos. Por lo que, aunque la persona del docente no representa un 

factor estresante significativo, si afecta el no tener una buena planeación. 

Los resultados obtenidos en el análisis exploratorio realizado, a través de la media, 

de la frecuencia de las reacciones físicas, psicológicas y comportamentales 
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indagados por el instrumento SISCO con modificaciones aplicado se muestran en 

la tabla 2. 

Tabla 2.  

Frecuencia de las reacciones físicas, psicológicas y comportamentales. 

Ítems Valor 

(media) 

Frecuencia en la que 

se presenta* 

Trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas) 3.0 Rara vez- Casi siempre 

Fatiga crónica (cansancio permanente) 3.2 Algunas veces-Casi 

siempre 

Dolores de cabeza o migrañas 3.3 Rara vez-Algunas veces 

Problemas digestivos, dolor abdominal  2.4 Nunca-Rara vez 

Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc. 4.4 Algunas veces-Siempre 

Somnolencia o mayor necesidad de dormir 3.3 Algunas veces-Casi 

siempre 

Inquietud (incapacidad de relajarse y estar 

tranquil@) 

3.4 Algunas veces-Siempre 

Sentimientos de depresión y tristeza 

(decaid@) 

3.1 Algunas veces-Siempre 

Ansiedad, angustia o desesperación 3.6 Algunas veces-Siempre 

Problemas de concentración 3.3 Algunas veces-Siempre 

Sentimientos de agresividad o aumento de 

irritabilidad 

3.1 Nunca-Algunas veces 

Conflictos o tendencia para polemizar o 

discutir 

2.9 Rara vez-Algunas veces 

Aislamiento de los demás 2.8 Nunca-Rara vez 

Desgano para realizar las labores escolares 3.0 Rara vez-Siempre 

Aumento o reducción del consumo de 

alimentos 

3.2 Rara vez-siempre 

*Valor (factor): 5 (siempre); 4(casi siempre); 3 (algunas veces); 2 (rara vez); 1 (nunca) 

   

Como se puede observar, las reacciones físicas como son rascarse, morderse las 

uñas, frotarse, fue lo más significativo (4.4/5) y es presentado siempre por un 

porcentaje considerable. Dentro de estas reacciones físicas comentaron que 

presentan dermatitis de manera frecuente.  Esto se relaciona como podemos 

apreciar en los resultados, con las reacciones psicológicas ya que presentan con 

mayor frecuencia ansiedad, angustia o desesperación (3.6/5), así como inquietud 

(3.4/5) por lo que las reacciones físicas son consecuencias de estas reacciones 

psicológicas y de comportamiento.  Podemos recalcar que presentan somnolencia, 
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fatiga y problemas de concentración de algunas veces a siempre, lo cual también 

se relaciona con los niveles de preocupación o nerviosismo que genera el estrés 

académico (Clemente, 2021). 

Podemos observar  que 47 a 48% de estudiantes oscila entre casi siempre a 

siempre en el caso de presentar síntomas de ansiedad como son morderse las uñas 

o rascarse incluso llegan a presentar casos de dermatitis nerviosa, lo cual se 

relación con lo descrito por Clemente (2021), donde indica que la ansiedad es una 

repuesta adaptativa que va a preparar al organismo para un peligro potencial que 

puede considerarse normal, que puede presentarse cuando sobrepasa lo normal en 

contextos escolares reflejo de la sobrecarga de trabajo, por lo que se debe poner 

atención al nivel de intensidad en que se presenta, pues puede ocasionar 

disfuncionalidad en las personas, así mismo otras alteraciones como falta de 

concentración, temor e incluso paranoia.  Los estudiantes que se encuentran en el 

área de Ciencias de la Salud, Naturales son los que presentan con mayor frecuencia 

estos síntomas (Águila et al, 2015). En el caso de este trabajo el 34% de los 

estudiantes han seleccionado el bachillerato de Ciencias Naturales y de la Salud. 

Un dato para considerar es el ítem donde se valora la inquietud, este factor se vio 

potenciado por la pandemia, con el manejo excesivo de nuevas plataformas y de 

las redes sociales, se liberan cantidades enormes de dopamina volviéndonos 

adictos y ansiosos. Es muy difícil que un adolescente entre 14 y 17 años pase 

demasiado tiempo observando un pizarrón sin sentirse inquieto o abrumado, por lo 

que actividades dinámicas en el aula podrían disminuir este factor estresante. 

Los estudiantes utilizan una variedad de métodos para lidiar con el estrés escolar 

para evitar reacciones (Silva et al, 2020). Lazarus (2000) describió el afrontamiento 

ante el estrés como “aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente 

cambiantes que se desarrollan para manejar demandas específicas externas o 
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internas que son evaluadas como desbordantes de los recursos del individuo”.  En 

los resultados podemos apreciar que los estudiantes recurren a dormir, mantener la 

calma a través de actividades deportivas o culturales, hablar con otros de la 

situación como son amigos o familiares, incluso algunos elaboran planes para sus 

tareas.  Lo anterior apunta a que los estudiantes generan acciones orientadas a 

regular su estado emocional ante el estrés.  Para conocer la relación de los datos 

anteriores con la decisión vocacional, se les preguntó qué acercan de los factores 

influyeron al momento de decidir el área del bachillerato a cursar. En la figura 1 

podemos observar que el campo laboral, los medios de comunicación y la familia 

influye en la toma de su decisión vocacional al seleccionar el bachillerato. 

 

Figura 1. Frecuencias de los factores que influyen al momento de decir el área del bachillerato en 
los estudiantes de la población evaluada. Fuente propia con los datos del instrumento SISCO con 

modificaciones aplicada en 2023. 

Los resultados nos indican que el 83% de los estudiantes se siente con las aptitudes 

para tener un buen desempeño en el bachillerato que eligieron, podemos observar 

la autoconfianza que tienen (Figura 2). Por otro lado, como podemos observar en la 

figura 4, que el 57.4% ya tiene claro la carrera profesional, y el 70.2% reconocen 

que su familia no influyó directamente en su decisión vocacional. Este último dato, 

es relevante, ya que en generaciones anteriores si era un factor clave en la toma de 

decisiones (Guerra, 2022). Antes del 2019, la presión familiar influía en la selección 

vocacional, debido a las elevadas expectativas respecto al futuro de sus hijos e 
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hijas. En la actualidad la presión es una problemática para la selección de una 

profesión según Alarcón (2020). Sin embargo, como podemos apreciar en las 

respuestas de la población evaluada, la familia es un factor positivo determinante 

para la mayoría de los estudiantes evaluados. 

Algunos comentan que su familia los apoya en su decisión vocacional, pero los 

condicionan a no salir de la ciudad o del estado.  Lo anterior por cuestiones 

económicas, incluso por razones de seguridad en nuestro país. También 

comentaron, que el estrés y la ansiedad que les generan ciertas materias, les hacen 

elegir lo más fácil para ellos o simplemente toman la decisión porque creen que 

podrán ganar dinero.   Dentro de las dificultades que han tenido en la toma de 

decisión sobre la carrera profesional, son las múltiples opciones de carreras, 

muchas veces eligen por el prestigio de la Universidad o por la economía, la mayoría 

por indecisión, no tener la suficiente confianza en su decisión y el temor a 

equivocarse. 

Los estudiantes como podemos apreciar se enfrentan a dificultades, como la presión 

que en ciertas ocasiones imponen determinadas opciones profesionales, por otro 

lado, se presenta la confusión entre una vocación con una afición. Sin embargo, los 

hobbies no son actividades profesionales. Otros factores que afectan su decisión es 

la demanda educativa, el no tener metas fijas, la falta de experiencia acerca del 

trabajo, la falta de información, la indecisión al tener diversas opciones, esto nos 

confirma los datos obtenidos (Alarcón, 2020). 
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Figura 2. Frecuencias de los factores personales, aptitudinales y actitudinales que influyen en la 

decisión vocacional. Fuente propia con los datos del instrumento SISCO con modificaciones 

aplicada en 2023. 

IV. Conclusiones 

El estrés académico originado en el ámbito educativo afecta al aprendizaje y 

bienestar de los estudiantes. Al observar los resultados, es posible afirmar que los 

estudiantes de Nivel Medio Superior que integran la muestra del estudio presentan 

estrés académico. Entre los factores estresantes más sobresalientes se encuentran 

las evaluaciones a las que son sometidos como son los exámenes, presentaciones 

orales, entre otros, y la sobrecarga de trabajo, generalmente al final del semestre; 

esto se relaciona con lo encontrado en la bibliografía, aunque con claras diferencias 

en la justificación esto, debido a  que la generación de estudiantes valorada vivió 

contextos diferentes como fue el confinamiento por la pandemia del COVID-19 y la 

modalidad emergente virtual. Lo anterior se asocia significativamente con la 

decisión vocacional, si bien los resultados al momento no precisan que el estrés 

académico sea un factor determinante, los datos indican que si es considerado por 

algunos estudiantes al momento de elegir. Esta generación de estudiantes que vivió 

la pandemia se encuentra en proceso de readaptación, por lo que los factores 
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estresores académicos y los factores que influyen la decisión vocacional, están 

influenciados por la experiencia vivida.  

Síntomas de ansiedad son los que mayormente se detectaron en la muestra 

valorada, por lo que es importante considerar para investigaciones futuras la 

importancia del bienestar emocional, social y académico de los estudiantes de Nivel 

Miedo Superior, para que tomen decisiones en base a sus habilidades y aptitudes y 

no en las deficiencias que presentan. De igual manera es importante recalcar que 

la labor docente y las habilidades parentales son determinantes para favorecer o no 

el desarrollo integral y bienestar personal y social de los jóvenes estudiantes y por 

ende la elección de carrera. Así mismo se detectó como un área de oportunidad 

para trabajar con la comunidad estudiantil la tolerancia a la frustración respecto de 

no obtener una calificación alta y preponderar el aprendizaje significativo, el 

desarrollo de hábitos de estudio y la administración del tiempo. Además de 

visualizar la importancia de la orientación educativa y vocacional durante todos los 

semestres de la preparatoria, ya que no puede reducirse a un lapso determinado 

por el semestre en que se cursa la Unidad de Aprendizaje de Orientación 

Vocacional, sino a un ejercicio permanente de autoconocimiento y autoconfianza. 

Por lo que consideramos que si trabajamos fortaleciendo las competencias antes 

mencionadas se disminuirá el estrés académico y se favorecerá la elección 

vocacional. 
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PALABRAS CLAVE 

Motores de inducción, enfriamiento de motores de inducción, modelación flujo de 

aire. 

1. INTRODUCCION 

Los motores eléctricos generan calor durante su funcionamiento y requieren un 

sistema de enfriamiento adecuado para evitar el sobrecalentamiento (Fasquelle et 

al., 2010). El enfriamiento de estos motores se logra mediante un flujo de aire a lo 

largo de su eje que pasa entre las aletas situadas en la superficie exterior, diseñadas 

específicamente para este propósito (Huai et al., 2003). El flujo de aire de 

enfriamiento eficiente depende de la velocidad de rotación y de las características 

del ventilador del motor, además de la disposición de la geometría para su flujo. 

A pesar de que el análisis electromagnético de motores y generadores es un tema 

bien investigado, los aspectos térmicos y aerodinámicos del diseño de máquinas 

eléctricas han recibido menos atención (Ruiz, J. 2014). El calentamiento interno en 

las máquinas eléctricas es el resultado de las diferentes pérdidas de energía en su 

operación y la temperatura de la máquina está determinada por el equilibrio entre el 

calor generado y el calor disipado. 

Sobre el enfriamiento por aire y la convección en el interior de máquinas eléctricas 

rotativas, se han realizado algunos estudios. Staton, Boglietti y Cavagnino (2005) 

realizan un análisis térmico que cinsidera las resistencias de contacto, la 

conductividad del devanado del estator y los coeficientes de convección, alrededor 

de los devanados finales. Staton y Cavagnino (2008) realizaron se enfocaron tanto 

en la convección natural alrededor de la carcasa externa del motor, como en la 

convección forzada mediante el uso de ventiladores o camisas de agua. Boglietti, 

Cavagnino, Staton et al. (2009) realizaron un cabo un análisis térmico de máquinas 

eléctricas utilizando modelos de parámetros agrupados. 

En la convección natural, el movimiento del fluido es impulsado únicamente por las 

fuerzas de flotabilidad que surgen de las variaciones de densidad en el fluido. Por 

otro lado, en la convección forzada, el movimiento del fluido es impulsado por una 

fuerza externa, como un ventilador (Staton y Cavagnino, 2008). 
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Como el calor generado en el funcionamiento de los motores se debe a las pérdidas 

de energía en su funcionamiento, determinar la magnitud del calor disipado en las 

condiciones de estado estacionario permitiría una buena estimación de ellas y si se 

conoce la potencia eléctrica de entrada también se tendría una estimación de su 

eficiencia. Para esto se requiere el campo de temperatura de la superficie del motor 

a través de la cual se disipa el calor que se puede obtener mediante imágenes 

termográficas y la velocidad y el flujo del aire de enfriamiento. 

El presente trabajo se orienta al estudio del flujo de aire de enfriamiento en la 

superficie de los motores de inducción y en la obtención de una ecuación empírica 

que permita estimar la velocidad del aire a lo largo de su recorrido sobre las aletas 

de enfriamiento en función de variables como la velocidad de rotación del motor, el 

flujo de aire generado por el ventilador y la temperatura ambiente.  

2. METODLOGIA  

En primer lugar, se elaboró un modelo CFD del motor utilizado en la investigación 

de flujo de aire y corrieron varias simulaciones para comprender los factores críticos 

que influyen en el flujo de aire en motores eléctricos y para identificar 

comportamientos relevantes para el estudio. Estas fueron:  

 

- Longitud del cuerpo del motor: Se selecciono la longitud del cuerpo del motor 

como área de estudio, ya que el fenómeno físico que se busca estudiar ocurre 

en esa zona (Figura1) 

 

 

 

Figura1. área de estudio  
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- Velocidad de entrada del flujo (b): Se selecciono este factor como valor inicial 

para el comportamiento del flujo de aire a través de las aletas de enfriamiento, 

este valor de entrada lo podemos calcular partiendo de la ecuación Este factor 

se calculó de la siguiente manera: 

 

𝑃 =  ½ 𝐹𝑚 ∗  𝑉2                   (1)  

 

Donde: 

P = potencia. 

Fm = caudal másico. 

V = velocidad del fluido. 

 

El caudal másico se calcula de la siguiente manera  

𝐹𝑚 =  𝑝 ∗ 𝐴 ∗ 𝑣                                 (2)  

Donde: 

Fm=flujo masico  

p= Densidad del fluido  

v = velocidad del fluido  

 

Reemplazamos (2) en (1): 

𝑃 =  ½ 𝑝 ∗ 𝐴 ∗  𝑉 ∗  𝑉2                (3) 

 

Despejamos V: 
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V= √(
2𝑃

𝑝∗𝐴
)

3
                                      (4)  

 

En este punto nos dirigimos a un catálogo de motores y se seleccionaron 2 

motores para su estudio, los motores escogidos fueron:  

(1) Motor trifásico de inducción WEG, W22Carcasa de Hierro Gris 112M de 

4.5 Kw 

(2) Motor trifásico de inducción WEG, W22Carcasa de Hierro Gris 132M de 

11 Kw 

Según la información proporcionada por el fabricante el motor (1) tiene un 

área de salida de aire de aproximadamente 0.008231m2 y 4.5 kW de 

potencia, así mismo el motor (2) tiene un área de salida de aire de 

aproximadamente 0.01144 m2 y 11kW de potencia  

Según Komeza y Dems (2011), el ventilador de un motor eléctrico puede 

consumir aproximadamente entre el 1% y el 2% de la energía total, por lo 

tanto, para este estudio se tomó como referencia el 1.5% de la energía del 

motor. 

Ya con estos valores y suponiendo la densidad del aire de forma estándar 

(1.225kg/m3) se procedió a calcular las velocidades de entrada del aire con 

la formula (4), dando como resultado una velocidad de entrada de 2.41m/s 

para el motor 1 y 2.92 m/s para el motor 2. 

 

- Numero de aletas de enfriamiento: Se selecciono la cantidad de aletas ya que 

puede afectar la resistencia al flujo del viento y la eficiencia en la disipación 

de calor. Más aletas podrían alterar la dirección y velocidad del viento a lo 

largo de la superficie de disipación  
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- Radio del motor: Se selecciono el diámetro del motor ya que podría afectar la 

resistencia al flujo del viento y la forma en que el aire se distribuye alrededor 

del motor. Cambios en el diámetro pueden impactar la aerodinámica general, 

el rango de estos datos se establece respecto a los motores seleccionados 

 

 

En las figuras 3 y 4 se muestra el resultado de una de las simulaciones. En estas 

se aprecia un patrón en el comportamiento del fluido a lo largo de las aletas de 

enfriamiento del motor. Presentándose un aumento en la velocidad del fluido al 

iniciar el recorrido por las aletas de enfriamiento y al salir de estas, además de 

mostrar que este fenómeno no ocurre lejos de las aletas de enfriamiento. En la 

figura 4 se puede apreciar que el comportamiento de la velocidad del aire a lo 

largo de las aletas tiene un comportamiento lineal decreciente durante la mayor 

parte de su recorrido que se puede expresar como:   

Y= mX+b 

Donde:  

Y= velocidad del flujo de aire 

X= punto de longitud del cuerpo del motor analizado  

b= Velocidad inicial del flujo de aire 

m= factor de decrecimiento 
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Figura 3. Prueba piloto  

 

 
Figura 4. Grafico Distancia vs velocidad de la prueba piloto  

Para encontrar el valor del factor de decrecimiento y poder proponer un modelo que 

describa el comportamiento del fluido se planteó el siguiente diseño experimental 

2.1 Diseño Experimental:  

Se opto por un diseño factorial de 2 niveles para encontrar la correlación entre los 

factores antes mencionados con el factor de decrecimiento (m) y se procedió a 
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simular las diferentes combinaciones en el programa ANSYS Fluent obteniendo los 

siguientes resultados  

 

 

Tabla 1. Diseño Experimental  

2.3 Análisis de Resultados de Simulaciones:  

Tras la finalización de las simulaciones, se procedió al análisis de los resultados. 

Esto incluye el postprocesamiento de los datos generados a partir de las 

simulaciones para obtener información detallada sobre la velocidad del aire en 

diferentes ubicaciones del motor. Se realizaron a cabo análisis estadísticos para 

identificar patrones y tendencias en los datos obtenidos. 

Con el objetivo de establecer una relación cuantitativa entre el factor de 

decrecimiento de la velocidad del, aire y las variables independientes (la cantidad 

de aletas y el radio del motor), se aplican técnicas de regresión multivariable. Se 

desarrolló una ecuación que modeló esta relación, considerando los efectos 

conjuntos de los factores. Se evaluó la significancia estadística de los coeficientes 

del modelo y se realizaron pruebas de bondad de ajuste para verificar la calidad de 

este. 

 

  Coeficientes Error típico 

Intercepción -4.7907925 2.18926407 

N Velocidad incial (m/s) N de aletas Radio motor (mm) Pendiente (M)

1 2.41 32 0.112 -2.9173

2 2.92 32 0.112 -3.3317

3 2.41 40 0.112 -2.3546

4 2.92 40 0.112 -2.9152

5 2.41 32 0.132 -2.3242

6 2.92 32 0.132 -2.9312

7 2.41 40 0.132 -2.4167

8 2.92 40 0.132 -3.077
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N de aletas  0.02315313 0.03602323 

Radio motor 

(mm) 

9.62125 14.4092912 

 

Tabla 2. Coeficientes de regresión  

Por lo tanto, la ecuación que describe la velocidad del flujo de aire a través del motor 

seria  

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  (𝑉 𝑖) − (0.02315313 (NA) + 9.62125 (RM) ) x Longitud del motor 

 

Para validar el modelo se realizaron mediciones de la velocidad del aire con un 

anemómetro de espiga (ver figura 5) y se compararon los valores medidos con los 

valores calculados por el modelo 

 

Figura 5. Medición del flujo de aire en las aletas. 
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Figura 6. Comparación de resultados de mediciones vs modelo 

 

RESULTADOS 

Se presenta la ecuación de regresión propuesta para modelar la velocidad del viento 

a lo largo de las aletas de disipación del motor eléctrico. 

 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  (𝑉 𝑖) − (0.02315313 (NA) + 9.62125 (RM) ) x Longitud del motor 

 

Se recomienda un análisis más detallado de los residuos para identificar patrones 

sistemáticos. Si hay residuos sistemáticos, podrían indicar áreas específicas donde 

el modelo podría beneficiarse de ajustes o mejoras. 

 

CONCLUSIONES 
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- La ecuación de regresión propuesta ofrece un marco teórico para entender la 

relación entre las variables clave (Velocidad inicial, numero de aleta, Diámetro del 

motor, Longitud del motor) y la velocidad del viento a lo largo de las aletas de 

disipación del motor eléctrico. 

- Se reconocen las limitaciones del modelo, especialmente la omisión de subidas de 

velocidades al inicio y al final del flujo. Este reconocimiento crítico destaca la 

necesidad de futuras investigaciones que aborden específicamente estas áreas 

para mejorar la precisión y aplicabilidad del modelo. 

- Los coeficientes de regresión, aunque interpretados prácticamente, deben 

considerarse en el contexto de las contribuciones y limitaciones identificadas. Estos 

coeficientes proporcionan una guía inicial, pero futuros ajustes pueden ser 

necesarios para perfeccionar el modelo. 
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Resumen 
En esta investigación, se analizan los resultados de la Evaluación Diagnóstica para 
las Alumnas y los Alumnos de Educación Básica en el área de Lectura en 
estudiantes de sexto grado de Primaria, con la finalidad de encontrar diferencias 
significativas en variables como: tipo de sostenimiento, turno escolar, tipo de 
servicio, género de los estudiantes y zona geográfica donde se ubica la escuela. Se 
utilizó una estrategia metodológica cuantitativa no experimental, de tipo transversal 
y alcance comparativo; el análisis de datos se realizó con la ayuda del software 
SPSS (del inglés Statistical Package for Social Sciences); participaron 2682 
estudiantes matriculados en 66 escuelas, distribuidas en 23 municipios del Estado 
de Sonora y sectorizadas en tres zonas: frontera, costa centro y costa sur. En 
conclusión, las variables dicotómicas relacionadas al turno matutino, género 
femenino y escuelas asentadas en el contexto urbano obtuvieron mejores 
resultados; además, la variable politómica vinculada a las zonas geográficas genera 
discrepancias en los niveles de desempeño en escuelas de los municipios 
fronterizos y de la costa sur. 

Palabras clave: Evaluación diagnóstica, lectura, estudiantes de escuela 
primaria. 

 
Abstract 
In this research, the results of the Diagnostic Evaluation for Elementary Education 
students in the Reading area are analyzed for sixth-grade students, with the aim of 
finding significant differences in variables such as: type of sponsorship, school shift, 
type of service, gender of the students, and geographical zone where the school is 
located. A non-experimental, quantitative methodological strategy was used, of a 
cross-sectional and comparative nature; data analysis was carried out with the help 
of the SPSS software (Statistical Package for Social Sciences); 2,682 students 
enrolled in 66 schools participated, distributed in 23 municipalities of the State of 
Sonora and categorized into three zones: border, central coast, and south coast. In 
conclusion, the dichotomous variables related to the morning shift, female gender, 
and schools located in urban contexts obtained better results; moreover, the 
polytomous variable linked to the geographical zones generates discrepancies in the 
performance levels in schools from the border municipalities and the south coast. 

Keywords: diagnostic evaluation, reading, elementary students. 
 
 

Introducción 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) pone a disposición 

del público en general los resultados de la aplicación de la evaluación del Plan 
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Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) de los alumnos de sexto 

grado de primaria en el ciclo escolar 2017-2018. El objetivo es la evaluación del 

Sistema Educativo Nacional (SEN), valorando los campos formativos de Lenguaje 

y Comunicación y Matemáticas (Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación [INEE], 2022). Las unidades de evaluación de lenguaje y comunicación 

son: extracción de información y comprensión, desarrollo de una interpretación, 

análisis de la estructura textual, reflexión sobre el sistema de la lengua y 

convenciones lingüísticas. En matemáticas, las unidades de evaluación son: sentido 

numérico y pensamiento algebraico; forma, espacio y medida, y manejo de la 

información. 

En lo que respecta a Lenguaje y Comunicación, a nivel nacional el 49.1% de 

los estudiantes se encuentran en el nivel I, el 32.9% en el nivel II, el 15.1% en el 

nivel III y el 2.8% en el nivel IV. En Sonora, los resultados por nivel son los 

siguientes: 43.8% en nivel I, 35.2% en nivel II, 17.3% en nivel III y 3.7% en nivel IV 

(INEE, 2018). En cuanto a los descriptores genéricos del logro, la mayor cantidad 

de alumnos se concentra en el nivel I, dichos estudiantes “obtienen puntuaciones 

que representan un logro insuficiente de los aprendizajes clave del currículum, lo 

que refleja carencias fundamentales que dificultarán el aprendizaje futuro” (INEE, 

2015). 

Con base en los resultados anteriores y la confluencia de distintos factores, 

los sistemas educativos afrontan nuevas demandas, y se han visto obligados a 

desarrollar nuevos modelos de actuación; siendo la evaluación uno de los 

instrumentos fundamentales para el cambio (Martín y Martínez, 2021). Algunos 

evaluadores, consideran que este ejercicio supone una intervención enérgica, 

puesto que propone encontrar qué hay debajo de una primera apariencia de las 

cosas, hacer preguntas y emitir juicios de valor ante el funcionamiento de un 



 

711 
 

sistema, institución o programa; por consiguiente, consideran comprometerse con 

la mejora continua. 

En México, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la 

Dirección General de Análisis y Diagnóstico del Aprovechamiento Educativo 

(DGADAE) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación 

(MEJOREDU), en coordinación con autoridades educativas federales, estatales y 

escolares llevaron a cabo la Evaluación Diagnóstica para Alumnas y Alumnos de 

Educación Básica en el ciclo escolar 2022, cuyos instrumentos se aplicaron al 

alumnado de primaria y secundaria de todas las escuelas públicas y privadas; con 

la recomendación de realizar una segunda aplicación a mitad del ciclo escolar con 

la finalidad de realizar un seguimiento de los resultados obtenidos y que permitan 

constatar el avance obtenido por el alumnado, modificar estrategias didácticas y 

posibilitar el logro de los aprendizajes establecidos en los materiales curriculares 

(Secretaría de Educación Pública [SEP], 2022). 

Lo anterior con el objetivo de ofrecer al personal docente una estrategia de 

evaluación que le permita obtener un diagnóstico de los aprendizajes al inicio del 

ciclo escolar, a fin de identificar aquellos que se requieran fortalecer, además de 

contribuir a un diálogo constante entre maestras y maestros con el propósito de 

generar estrategias de fortalecimiento de la práctica pedagógica aportando 

información durante el Consejo Técnico Escolar y contribuyendo a un análisis de 

fortalezas y áreas de oportunidad a nivel grupo y escuela (SEP, 2022). 

Es importante hacer notar que se evalúa durante el inicio del ciclo escolar 

2022- 2023, con un enorme desafío, pues después de casi dos años, México 

propone a través de la Subsecretaría de Educación Básica ofrecer los servicios de 

enseñanza con apego a la modalidad de clases presenciales en todos los centros 

educativos del país a través de la Circular 007/2022 (Secretaría de Educación y 

Cultura [SEC], 2022). No cabe duda de que el aprendizaje se vio afectado, por lo 
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que al volver gradualmente al sistema presencial requiere de una etapa de 

calibración para evaluar lo que dejó la educación remota y rediseñar estrategias que 

permitan continuar con el desarrollo intelectual y social que las escuelas ofrecen. 

Por consiguiente, en México el impacto en la asistencia escolar y en el 

aprendizaje parece ser drástico, pues además del número de niños, niñas y 

adolescentes que abandonaron la escuela, existe una evidencia de que los 

aprendizajes podrían haberse afectado con un atraso proporcional a dos años de 

estudio según estimaciones del Banco Mundial (Garcia, 2021). El Instituto Mexicano 

para la Competitividad A.C. (IMCO) estima que 2.2 millones de estudiantes tienen 

un alto riesgo de no haber alcanzado los aprendizajes correspondientes al grado o 

nivel escolar (INEGI, 2021). Hasta el momento, los estudios disponibles que 

evidencian la pérdida de aprendizaje se han enfocado en aquellos países de alto 

ingreso al ser los primeros en la reapertura de las escuelas; estos países sirven 

como referencia de los escenarios más favorables en comparación con cierres más 

largos y con mayor vulnerabilidad social y económica de países como México 

(García, 2021). 

Hasta el momento solo existe información y datos preliminares para México, 

hallazgos que visualizan pérdidas de aprendizajes y que otorgan un panorama de 

cómo podrían encontrarse los alumnos, elaborados por organizaciones sociales 

como México Independiente de Aprendizajes y Mexicanos Primero. Otro indicador 

útil para comprender la magnitud de la pérdida de aprendizajes son los resultados 

promedio de pruebas internacionales como PISA; donde los estudiantes mexicanos 

verían su puntaje afectado desde una base de 420 puntos en el informe de 2018, 

proyectando una caída de hasta 49 puntos. Estas evidencias se enfocan en áreas 

del conocimiento como lenguaje y matemáticas, consideradas como habilidades 

indispensables para que los alumnos aprendan efectivamente (García, 2021). 
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Los estándares de Español para el tercer periodo escolar, al concluir el sexto 

grado de primaria, es que: “los estudiantes consolidan su aprendizaje sobre la 

lengua, en particular la escrita, y lo aplican en situaciones concretas y continúan 

aprendiendo sobre su uso; tienen posibilidades de identificar información específica 

de un texto para resolver problemas concretos, recurriendo para ello a diferentes 

estrategias, como buscar, seleccionar, resumir y complementar información” (SEP, 

2011, p.17). También “producen textos de manera autónoma, a partir de la 

información provista por dos o tres fuentes, con un avance considerable en el uso 

de las convenciones ortográficas” (SEP, 2011, p.18). 

De tal manera que los antecedentes enunciados nos brindan un panorama 

de la situación educativa actual, y enfocan su atención en la importancia de conocer 

el repertorio académico de niños y niñas consecuentes a la estrategia de educación 

remota a distancia de los ciclos escolares 2019- 2020 y 2020- 2021; en especial 

aquellos que cursan el primer ciclo de Educación Primaria. 

Entre los beneficios de conocer dichos repertorios encontramos la 

identificación de aprendizajes fundamentales que representan un mayor reto para 

el grado evaluado, en este caso sexto grado de Educación Primaria, lo cual facilita 

la planeación didáctica y la mejora de la práctica pedagógica, además se buscan 

nuevas estrategias, existe una reflexión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en el aula como parte de los referentes que permitan medir avances y enriquecer el 

Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC) de cada institución (SEC, 2022). 

El objetivo general de este estudio es analizar los repertorios educativos de 

lectura en alumnos de sexto grado de escuelas públicas, a través de los resultados 

diagnósticos de la evaluación de MEJOREDU. 

 

Método 
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Se utilizó una estrategia metodológica cuantitativa no experimental, de tipo 

transversal y alcance comparativo. 

Participantes 

El presente estudio contempla los resultados de 2682 participantes que 

cursan sexto grado de primaria en el estado de Sonora, de los cuales 1352 son 

mujeres (50.4) y 1330 hombres (49.5); los alumnos de escuelas generales fueron 

2499 (93.1) y de tipo indígena 183 (6.8); de los cuales están inscritos en escuelas 

matutinas 2243 (83.6) y en vespertinas 413 (15.3); las escuelas se sectorizan en 

tres zonas según la división política del Estado de Sonora: frontera (Pitiquito, 

Magdalena, Atil, Agua Prieta, Cananea, Nogales, Fronteras, San Luis Río Colorado, 

Nacozari de García, Puerto Peñasco y Plutarco Elías Calles) 725 (27.03), costa 

centro (Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Yécora, Benito Juárez, Empalme, San 

Miguel de Horcasitas y Sahuaripa) 1612 (60.1), costa sur (Huatabampo, Etchojoa, 

Navojoa y Álamos) 345 (12.8). La base de datos recuperada se solicitó al Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI) a través de MEJOREDU México. 

Medida 

En sexto grado de primaria, Lectura se evalúa a partir de tres unidades de 

análisis, cada una refleja distintos procesos cognitivos, los contenidos evaluados 

están referidos al grado anterior que cursaron los alumnos; la primera unidad de 

análisis es Localizar y extraer información “este proceso consiste en identificar datos 

o piezas de información dentro de un texto. Para ello, el alumno debe buscar, 

localizar y seleccionar información relevante para cumplir con un propósito” (SEP, 

2022b, p.1).  

Integrar información y realizar inferencias constituye una unidad de análisis 

que supone para el alumno la habilidad de “jerarquizar las ideas principales y 

secundarias de diferentes tipos de texto, deducir el tema principal a partir de la 



 

715 
 

repetición de una categoría particular de información, así como construir una 

representación del significado global de los textos” (SEP, 2022b, p.2).  

La unidad de análisis Analizar la estructura de los textos refiere a la habilidad 

de un estudiante para “analizar la forma y el discurso de diferentes tipos de texto 

[...] implica también la capacidad del alumno para inferir, a partir de algunos 

elementos estructurales, el género al que corresponde un texto y los modos 

discursivos que lo identifican” (SEP, 2022b, p.2). Particularmente en sexto grado, 

las tres unidades de análisis evalúan aprendizajes prioritarios relacionados con los 

siguientes temas de reflexión: búsqueda y manejo de información, aspectos 

sintácticos y semánticos, comprensión e interpretación, propiedades y tipos de 

textos. Todos los anteriores están referidos a competencias lectoras de quinto 

grado, ya que la  medida se aplicaba al  inicio de ciclo. 

En cuanto a la estructura de la prueba diagnóstica, la evaluación de lectura 

contiene 40 reactivos de opción múltiple de elección forzada, pues los discentes 

deben elegir una de las cuatro opciones de respuesta. Del total de reactivos, 17 

corresponden a la unidad de análisis Analizar la estructura de los textos, 16 a 

Integrar información y realizar inferencias, 7 a Localizar y extraer información. Cada 

una de las dimensiones adquiere valores entre cero y uno, donde cero es falta de 

competencia y uno el dominio de la competencia. 

Procedimiento 

La Evaluación Diagnóstica para las Alumnas y los Alumnos de Educación 

Básica, la aplicó el docente frente a grupo al inicio del ciclo escolar, quienes se 

capacitaron a través del Taller Autogestivo propuesto por la Dirección General de 

Análisis y Diagnóstico del Aprovechamiento Educativo (DGADAE) y la Comisión 

Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU). Los materiales 

disponibles se organizan a partir de la alternativa de aplicación, ya sea en pruebas 

y hojas de respuestas en formato PDF (alternativas A y B), examen digital 
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(alternativa C) y prueba en línea (alternativa D); además de guías y materiales de 

apoyo que brindan información clara y precisa para comprender las características 

de la Evaluación Diagnóstica y lo necesario para llevar a cabo la aplicación y el 

análisis de resultados: carta informativa sobre la evaluación, guía para el director 

guía para el docente aplicador y guía para la obtención, análisis y uso de resultado. 

La aplicación se llevó a cabo en escuelas públicas y privadas del país, 

participaron alumnos de segundo a sexto grado de primaria y de primero a tercero 

de secundaria. Las alternativas A, B y C se aplican en tres días, uno para cada área 

del conocimiento en dos sesiones de noventa minutos por día; en el caso de la 

alternativa D, el orden de aplicación es día 1 lectura, día 2 matemáticas y día 3 

formación cívica y ética. La estrategia de Evaluación Diagnóstica cuenta con un 

programa computacional (software), denominado Sistema de Captura y Calificación 

Digital (SCyCD), que facilita la calificación de los instrumentos. Para ello, fue 

necesario que el docente capturara las respuestas de cada estudiante por grupo y 

grado, y una vez que se concluya este proceso se generarán los reportes por grupo, 

grado y escuela para su análisis. 

Resultados y Discusión 

En la aplicación del instrumento a los estudiantes de sexto grado, se llevaron 

a cabo las estimaciones para todas las variables dicotómicas. En el análisis de datos 

mediante la comparación de la variable tipo de sostenimiento, se obtuvo que los 

alumnos pertenecientes a escuelas estatales o federales presentaron valores 

similares. La prueba t de Student no presenta diferencias significativas en las tres 

dimensiones o unidades de análisis; lo cual indica que no existen datos significativos 

en el tipo de atención académica. 

A partir de la prueba t de Student se muestra una diferencia significativa 

(t=4.19, gl= 265 y sig=.000) en la tercera unidad de análisis Localizar y extraer 

información para escuelas del turno matutino y vespertino, lo cual implica que los 
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alumnos del turno matutino tienen mayor competencia al localizar y extraer 

información en los reactivos de la prueba, en contraste con los estudiantes de 

escuelas vespertinas. 

En lo que concierne a la variable dicotómica turno escolar, se rescataron los 

siguientes datos: en la unidad de análisis Integrar información y realizar inferencias 

la media fue de .333 (ds=.156) para el turno matutino, y .324 (ds=.164) en el turno 

vespertino, por otro lado, en la dimensión Analizar la estructura de los textos, la 

media del turno matutino fue de .386 (ds=.193) y para los estudiantes de escuelas 

vespertinas la media que se obtuvo fue de .380 (ds=.201); con respecto a la tercera 

unidad de análisis Localizar y extraer información los datos obtenidos en el nivel 

matutino fueron: media .464 (ds=.252) y turno vespertino: .408 (ds=.227).  

Al respecto, Cárdenas (2011) refiere algunas diferencias entre escuelas de 

turno único y doble turno relacionadas con las características de la instrucción y los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes. En cuanto a la instrucción, Rodríguez 

(2005) afirma que el desempeño de los docentes es afectado cuando laboran doble 

turno, además, García, Navarro y Guzmán (2007) concluyen que los maestros que 

“trabajan en el turno vespertino tienen acceso limitado a recursos educativos, una 

mayor concentración de estudiantes con bajo perfil socioeconómico”. Asociado al 

nivel de logro de los educandos, Treviño y Treviño (2004) refiere que las 

calificaciones en español de los niños y niñas matriculados en escuelas vespertinas 

son significativamente menores que la de los discentes que asisten a centros 

educativos matutinos.  Por lo tanto, Cárdenas (2011) sugiere que la calidad 

educativa en las escuelas de turno vespertino alcanza niveles más bajos que las 

matutinas, incluso si comparten la infraestructura. 

Con base a la experiencia, las escuelas vespertinas suelen tener una 

matrícula inferior a las del contra turno. En cuanto a la corresponsabilidad de madre, 

padre o tutor, suele haber poca o nula participación en el apoyo o realización de 
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tareas escolares, debido a sus horarios de trabajo; además, los estudiantes 

pertenecen a grupos de segregación o de atención prioritaria debido al desempeño 

académico, dificultades severas del aprendizaje, conductas disruptivas, atención al 

aspecto socioemocional, entre otros. Aunado a ello, para un número considerable 

de docentes, suele ser la segunda jornada laboral del día. 

A partir de la prueba t de Student, se contrastaron los datos de las tres 

unidades de análisis con relación al tipo de servicio, evidenciando que los alumnos 

inscritos en escuelas generales presentaron los valores más altos, los resultados 

fueron los siguientes: Integrar información y realizar inferencias  (t=8.14; gl=268; 

sig=.000), Analizar la estructura de los textos (t=6.52; gl=268; sig=.000) y Localizar 

y extraer información (t=6.52; gl=268; sig=.000). 

Al analizar los datos de comparación de la variable tipo de servicio general o 

indígena, se encontró que en las tres dimensiones o unidades de análisis que se 

evalúan en Lectura existen resultados estadísticamente significativos. En la unidad 

de análisis, Integrar información y realizar inferencias, la media en el tipo general 

fue de .338 (ds=.157), mientras que en la escuela indígena fue de .241(ds=.112); 

en Analizar la estructura de los textos las primarias generales obtuvieron la media 

de .391(ds=.196), mientras que las de tipo indígena tuvieron .295(ds=.133); en la 

tercera unidad de análisis correspondiente a Localizar y extraer información se 

observaron los siguientes valores en la media: general .463(ds=.249) e indígena 

.340(ds=.208). 

Por lo que se refiere a los resultados de desempeño de los alumnos 

pertenecientes a escuelas generales urbanas, escuelas generales rurales y 

escuelas indígenas, el estudio Brechas de aprendizaje e inequidad educativa en 

México, de Backhoff et al. (2019), presenta una aproximación a las brechas de 

desempeño entendidas como la distancia entre el rendimiento de los alumnos de 

diferentes grupos sociales. A partir del análisis de resultados, se pudo observar una 
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gran diferencia en el tamaño de las poblaciones de estudiantes matriculados en 

centros escolares urbanos y comunitarios; además, se aprecia que los alumnos 

pertenecientes al primer grupo obtienen puntuaciones considerablemente más 

altas; esto quiere decir, aunque hay estudiantes con rendimiento bajo y alto en todos 

los estratos, el alumno típico de escuelas indígenas y cursos comunitarios alcanza 

puntajes muy inferiores a los de la mayoría de sus pares en escuelas en zonas 

urbanas, sean estas públicas o privadas, lo que sugiere una importante asociación 

entre las características demográficas. 

Desde la perspectiva nacional, la escuela indígena ha sido objeto de la 

desigualdad social, durante años se le ha considerado como instituciones de mayor 

marginación situadas en poblaciones de mayor vulnerabilidad; las condiciones 

físicas y materiales son precarias, además son dotadas de un menor número de 

recursos económicos. 

La variable correspondiente a sexo también evidenció diferencias 

significativas, tomando como base la prueba t de Student, los resultados por 

unidades de análisis fueron los siguientes: Integrar información y realizar inferencias 

(t=3.14; gl=268; sig=.002) con una media de .341(ds=.159) para mujeres y 

.322(ds=.153) para hombres; Analizar la estructura de los textos (t=5.13; gl=268; 

sig=.000) con una media de .403(d=.200) para mujeres y .365(ds=.185) en hombres; 

y por último, Localizar y extraer información (t=3.08; gl=268; sig=.002) donde las 

mujeres obtuvieron una media de .470(ds=.252), mientras que en los hombres fue 

de .440(ds=.243). Lo anterior demuestra que las mujeres manifiestan mayor dominio 

de los contenidos evaluados en las tres unidades de análisis. Backhoff, et al. (2019) 

concluye que las mujeres presentan mejores niveles de aprendizaje que los 

hombres en la competencia de Lenguaje; dicha condición no parece cambiar a lo 

largo del tiempo. La dinámica de trabajo en las aulas revela que las mujeres son 

más atentas, persistentes, empáticas, flexibles e independientes, muestran 
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fortalezas en las habilidades de lectura y suelen ser más sistemáticas en sus hábitos 

de estudio. 

A partir del análisis de varianza de las dimensiones de estudio, se obtuvieron 

diferencias estadísticamente significativas entre las zonas geográficas, tal como se 

evidencia en los siguientes resultados: Integrar información y realizar inferencias 

(F=11:80; gl=2; sig=.000); Analizar la estructura de los textos (F=8.32; gl=2; 

sig=.000); Localizar y extraer información (F=6.41; gl=2; sig=.002); por lo que se 

asume que las escuelas ubicadas en la zona geográfica frontera obtienen mejores 

resultados en comparación con aquellas ubicadas en localidades rurales o cercanas 

a la serranía, tal es el caso de las localidades de la costa sur. 

En cuanto a la variable politómica relacionada con las tres zonas geográficas 

en las que están distribuidas las escuelas de los sujetos de estudio, el análisis de 

los datos arrojados demuestran que en las tres unidades de análisis, las escuelas 

ubicadas en la costa sur que corresponden a los municipios de Huatabampo, 

Etchojoa, Navojoa y Álamos obtuvieron lo valores más bajos (media=.346; ds=.185) 

mientras que la zona correspondiente a la frontera que abarca los municipios de 

Pitiquito, Magdalena, Atil, Agua Prieta, Cananea, Nogales, Fronteras, San Luis Río 

Colorado, Nacozari de García, Puerto Peñasco y Plutarco Elías Calles tuvieron los 

valores más altos (media=.400; ds=.200).   

La práctica docente hace evidente que los indicadores como el nivel 

socioeconómico de los municipios, distribución del ingreso, escolaridad, 

analfabetismo, entre otros; en comparación con promedios nacionales, ubican a la 

zona fronteriza en los niveles más altos. Lara-Valencia (2019) afirma que “la calidad 

de vida de un lado de la frontera está íntimamente ligada a con lo que sucede en el 

otro, debido a factores históricos, sociales y geográficos que unen a las personas y 

a los poblados de manera singular”. 

Conclusiones 
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Derivado del análisis de las bases de datos para la evaluación diagnóstica 

de MEJOREDU correspondiente al ciclo escolar 2022-2023, se concluye que: a) Los 

promedios de las unidadades de análisis en las distintas variables oscilan entre .241 

y .470, lo que indica que los resultados obtenidos por los estudiantes no son 

satisfactorios; especialmente los inscritos en escuelas indígenas; b) Las escuelas 

generales, a diferencias de las escuelas indígenas, obtienen mejores resultados en 

las tres unidades de análisis evaluadas en Lectura, por lo que se infiere que el tipo 

de servicio, características demográficas o asentamiento escolar, influyen en el 

desempeño de los alumnos en pruebas estandarizadas; c) Con respecto a los 

distintos contenidos evaluados en Lectura, las mujeres demuestran mayor dominio 

para Localizar y extraer información, Analizar la estructura de los textos e Integrar 

información y realizar inferencias; d) Las escuelas primarias ubicadas en la zona 

geográfica frontera en el Estado de Sonora evidencian efectos positivos que 

resultan de la confluencia de diversos grupos sociales, naturaleza económica e 

inversión en educación; al obtener mejores resultados en las tres dimensiones de 

análisis en comparación con las localidades de la costa sur del Estado. 
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Resumen 

Se presenta la recepción del Modelo Educativo Institucional, como modelo 

sociocultural de comportamiento, por parte de las y los estudiantes de licenciatura 

del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes. El foco de atención se centra en el modelo de personalidad del 

estudiante universitario que propone el Modelo Educativo Institucional y como se 

introyecta en las y los alumnos y afecta su disposición en la personalidad como 

modelo sociocultural de comportamiento desde la competencia cultural de los 

mismos. 

Abstract 

The reception of the Institutional Educational Model, as a sociocultural model of 

behavior, by undergraduate students of the Social Sciences Center of the 

Autonomous University of Aguascalientes is presented. The focus of attention is 

focused on the personality model of the university student proposed by the 

Institutional Educational Model and how it is introjected in students and affects their 

disposition in personality as a sociocultural model of behavior from their cultural 

competence. 

Palabras clave: Modelo sociocultural de conducta, modelo de personalidad, 

competencia cultural, mediación, agente.  

Keywords: Sociocultural model of behavior, personality model, cultural competence, 

mediation, agent. 
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I. Introducción 

El presente documento muestra la relación que guarda el Modelo Educativo 

Institucional (MEI) de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) con las y 

los estudiantes de licenciatura del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades 

(CCSyH). Para esto, se redefine el MEI desde el punto de vista sociocultural como 

modelo de conducta que perfila la personalidad básica de las y los estudiantes y su 

sistema de pensamiento, percepción y acción. Esta operacionalización del MEI se 

realizó bajo la doble óptica del culturalismo antropológico (Mead, 1973; y Benedict, 

1934) y su identificación entre cultura, modelo de conducta y personalidad básica 

cultural; y la concepción de la introyección de la cultura en los agentes como un 

esquema triple de pensamiento, percepción y acción del habitus en Bourdieu (1997).  

La redefinición pone entre paréntesis la hermenéutica de la sospecha que supone 

a la dominación y la jerarquización social que se podría investigar en el campo 

social, propia de la perspectiva de Bourdieu, pero no deja de lado la multiplicidad de 

grupos que median entre la recepción de la cultura y el agente; en este caso entre 

el MEI -como modelo sociocultural de conducta- y las y los estudiantes del CCSyH 

como agentes y desde su propia competencia cultural. 

La competencia cultural es la capacidad de interactuar de manera adecuada en un 

contexto de interacción, ya sea aplicando lo aprendido en los grupos de pertenencia 

y referencia básicos, en la socialización primaria; o aprendiendo adecuadamente a 

realizar interacción, percepción y razonamientos novedosos, al insertarse en 

nuevos grupos, durante la múltiple e infinita socialización secundaria (Martínez et 

al., 2006). 
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Fuente. Elaboración propia con datos de la investigación. 

 

En este documento se revelan los avances finales de una investigación (Sánchez, 

Plascencia y Tapia, 2021) que tiene como objetivo: Describir la relación de la 

competencia cultural, mediada por lo grupos de pertenencia y referencia, de las y 

los estudiantes del CCSyH de la UAA, con el MEI como Modelo de conducta cultural 

en sentido socio-antropológico.  

Se operacionalizó el modelo educativo socioculturalmente, como ya se advirtió texto 

arriba, se explica cómo, en el siguiente apartado metodológico. 

II. Metodología 

La metodología utilizada fue mediante un diseño mixto explicativo secuencial 

(Hernández-Sampieri, 2018, p. 634), que combina, por una parte, la encuesta 

cuantitativa estructural, para describir la implementación fáctica del Modelo 

Familia
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Educativo Institucional y por la otra, a través de un grupo de discusión sobre las 

dimensiones objeto de estudio, para explicar la recepción de ese modelo de 

conducta institucional en las y los estudiantes a partir de sus propios modelos de 

conducta y competencia cultural. 

Con las dimensiones generadas, se diseñó un cuestionario en línea, se realizó el 

calculo de la muestra probabilistica de la población de 2565 estudiantes del primer 

semestre del año escolar 2022, la muestra representativa, con un nivel de confianza 

del 95% fue de 358 estudiantes, de los 10 departamentos y 12 licenciaturas del 

CCSyH. La distribución y aplicación del instrumento por departamento se exibe en 

la siguiente tabla. 

MUESTRA POR DEPARTAMENTOS 
 

Departamento de Educación 34 

Departamento de Ciencias Políticas y 

Administración Pública 

21 

Departamento de Comunicación 46 

Departamento de Derecho 93 

Departamento de Idiomas 44 

Departamento de Filosofía 12 

Departamento de Historia 18 

Departamento Psicología 55 

Departamento de Sociología y Antropología 12 

Departamento de Trabajo Social 23 

Total 358 

        Fuente. Elaboración propia con datos de la investigación. 
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La primera parte del diseño del instrumento de recolección de datos exigió la 

redefinición del MEI como modelo de conducta, para encontrar la personalidad base 

del estudiante, plasmada en el documento; su rol funcional y valoral, con sus 

respectivos esquemas de pensamiento, acción y percepción.  

Para analizar el texto del MEI se utilizó la semiótica de Greimas (Quezada 

Macchiavelo, 1991) en su nivel discursivo para construir el rol temático que traduce 

textualmente el modelo de personalidad básica del estudiante, buscando las 

calificaciones, atributos y las denominaciones de función o comportamiento, 

expresado por figuras discursivas superficiales, para luego reducirlos a las 

modalidades de la competencia del nivel narrativo más profundo, buscando las 

competencias narrativas que establece como necesarias para el estudiante sobre 

el ser, el hacer, el deber, el querer y el poder, que se condensaron en las siguientes 

modalidades: saber-ser, saber-hacer, querer-hacer, poder-hacer.  

En la siguiente tabla se muestra la operacionalización del MEI, las dimensiones y 

subdimensiones objeto de análisis y discusión por las y los estudiantes. 

Dimensiones Subdimensiones 

Denominación 

Heterorreconocimiento 

Autorreconocimiento 

Ideológica 

Saber 

Deber 

Hacer 
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Actitudinal 
Querer saber 

Querer hacer 

Funcional 
Saber hacer 

Poder hacer 

Posición 

social 
Hacer hacer 

          Fuente: Oper Elaboración propia con datos de la investigación. 

 

Estas dimensiones de la competencia del actor nos permitieron encontrar las 

figuraciones discursivas del rol del estudiante respectivas en el texto del MEI. Las 

ocurrencias encontradas nos permitieron dos cosas: agrupar semejanzas en 

indicadores y construir los ítems del cuestionario de la encuesta; pero además nos 

permitieron construir los tópicos que sintetizan la visión de la personalidad básica 

del estudiante en el MEI, que fueron sometidos a discusión en el desarrollo narrativo 

del grupo de discusión. 

Una vez operacionalizado el MEI y constituido el instrumento de recolección de la 

información, procedimos al diseño de la encuesta cualitativa (dimensión narrativa) 

que se aplicó a los grupos de discusión sobre el MEI como modelo de conducta 

cultural. 

En esta segunda fase de la investigación, el muestreo fue intencional, pero se 

desarrolló sobre parte de la muestra cuantitativa, aunque hubiera una preferencia 

por homogeneizar la muestra con estudiantes de excelencia. Fue así como se 

constituyó la participación del foro de discusión con una parte presencial y otra 

hilada en línea sobre los tópicos de discusión. 
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De acuerdo con lo que se proyectó originalmente, se aplicó a un foro de discusión 

con estudiantes de los 10 departamentos, en esta fase, la muestra se conformó por 

2 estudiantes de cada una de las 12 licenciaturas del CCSyH, que mostraron interés 

en seguir participando en el dialogo para profundizar en las dimensiones y 

subdimensiones a nivel narrativo más profundo. Este foro tuvo un arranque 

presencial y sincrónico sobre los tópicos ya identificados en la operacionalización 

del MEI. La ejecución de la encuesta se realizó sin novedades a la muestra 

seleccionada. 

En esa misma sesión, se invitó a las y los participantes a que continuaran 

posteriormente en la discusión, aunque ya en línea, y se les proporcionaron los 

datos e instrucciones correspondientes. El objetivo de este foro de discusión 

presencial y en línea era, generar la narrativa que diera sentido a los datos 

cuantitativos, pero también encontrar algunos ecos a conocimientos generados en 

investigaciones anteriores.  

III. Resultados 

Se presentan los resultados en cuatro apartados para simplificarlos y clarificarlos en 

este documento; primero el diagnóstico sobre el conocimiento y difusión del MEI de 

la UAA en las y los estudiantes de licenciatura del CCSyH. En segundo lugar, se 

presenta los datos relativos al tópico tanto al deber-ser como el querer-hacer. En 

tercer lugar, se expone la información que tiene que ver con el tópico global referido 

al saber-hacer, para finalmente, en cuarto lugar, dar espacio al tópico que tiene que 

ver con el poder-hacer. 

El conocimiento y difusión del MEI se reveló de la siguiente forma, un 60.2% de las 

y los estudiantes del MEI saben que es y reconocen la importancia del MEI, mientras 

que sólo un 39.8% lo ha leído. Un 46.0% recuerda haberlo encontrado en los 
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documentos que en su carrera le han proporcionado como textos fundamentales. 

Estos datos, sin embargo, no se ajustan a la amplísima pregnancia del contenido y 

tópicos del MEI que encontramos en la muestra de la población estudiantil 

estudiada, como se verá a continuación. 

Procederemos a mostrar simultáneamente los resultados a partir de la síntesis en 

los tres tópicos que encontramos en el análisis del texto del MEI, desde estos 

mostraremos los datos que arrojaron la encuesta cuantitativa y su reflejo en el grupo 

de discusión. Presentaremos los tópicos, su etapa biográfica de aprendizaje y el 

agente socializador más relevante respectivo. 

a) Los valores y principios del deber ser y querer ser 

En el tópico relativo al deber ser y el querer ser el 90.0% de la muestra respondió 

positivamente a los ítems relativos a la tolerancia, la solidaridad social, la inclusión 

de la diversidad de género, clase y religión y a la búsqueda y promoción de la mejora 

de los grupos en desventaja social, marginados o discriminados por razones de 

género, clase social, religión o cualquier otra etiqueta social. 

El aprendizaje de estos valores se realizó gradualmente por etapas, en el 70.0% 

durante la infancia, mientras que un 50.0% los adquirió durante la adolescencia y 

otro 50.0% en la adultez. Lo que implica una adquisición biográfica en diversas 

etapas de los diversos valores. 

Por lo que respecta al agente socializador, la escuela tiene el más alto porcentaje 

como destinador de los valores presentados con un 90.0%. La familia se ubica en 

un segundo lugar con un 80.0% y los amigos y otros se encuentran en un tercer 

lugar con un 50.0%. 
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Su reflejo se hace evidente en el grupo de discusión, un 100% está de acuerdo y 

reacciona positivamente a la pregunta inaugural de la serie: 1. ¿Qué piensas acerca 

de la tolerancia y la igualdad de la diversidad religiosa, social, política, cultural y 

sexual? La cual presenta simultáneamente indicadores del cuestionario de la 

encuesta. En la encuesta y en el grupo de discusión hay una respuesta positiva, la 

tolerancia frente a cualquier forma de diversidad es fundamental y valiosa.  

También es positiva la respuesta a las respectivas preguntas desagregadas: 1.1. 

¿Se debe respetar y proteger las diferencias?, 1.2. ¿Debemos ser solidarios e 

inclusivos con los que son diferentes o están en desventaja social?, 1.3. ¿Debemos 

apoyar y ejercer la mejora social de la diversidad y de los desfavorecidos? 

El grupo de discusión corroboró la total aceptación de los valores y principios del 

MEI sobre el deber y el querer ser, ya anticipados en la encuesta. Del mismo modo 

hicieron ver que tales principios y valores los aprendieron y practican desde la 

infancia y que fueron reafirmados durante la adolescencia y la adultez emergente 

que viven.  

Por otro lado, refieren que lo mencionado lo aprendieron de la familia y que incluso 

los cursos de Cívica y ética en la secundaria, les permitieron sistematizar 

tempranamente su respeto y solidaridad social. Llama también la atención que el 

grupo de amigos es mostrado como un lugar de comunidad ética y la forma en que 

destacan la labor de la UAA al respecto. 

b) Saber hacer: aprender, reflexionar, criticar, actualizar y ser eficiente 

En el tópico del saber hacer hay también un aplastante 100% de aceptación o 

respuesta positiva a los ítems relativos a la aceptación de la crítica, la actualización 

y la eficiencia. La adquisición de esa visión la adquirió un 20.0% desde la infancia, 

un 60.0% en la adolescencia y en la adultez un 60.0%. 
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Las instituciones que aparecen como mediadoras culturales en la modelación 

respectiva son: la escuela, con un 100% abrumador; la familia, 40.0%; y los amigos 

y otros agentes, 20.0%. 

Durante la realización del grupo de discusión, la crítica y la autocrítica, la 

actualización y la eficiencia reflejaron resultados semejantes a los de la encuesta 

cuantitativa, toda la asamblea calificó estos aspectos positivamente. Creen que es 

conveniente, deseable y práctico que en el MEI se establezcan estos principios 

como propios de la personalidad básica de sus estudiantes en forma unánime.  

Por lo que respecta a las etapas biográficas en las que se introyectó la temática, se 

acepta con reservas que hay en algunos casos cierta proclividad desde la infancia, 

hacia la eficiencia, pero la actualización y la autocrítica lo ven como eventos de la 

adultez. Algo muy parecido dicen del agente social que comunicó estos principios, 

pero la forma plena de la actualización y la autocrítica, la encuentran en la escuela 

hasta su ingreso a la licenciatura en la UAA. Los amigos, por su parte, no son tanto 

los agentes que comuniquen tales principios, sino que son el lugar social en donde 

se practican, en la mayoría de los casos, así lo estiman.  

c) Poder hacer: competencia, excelencia y logro 

El poder hacer es la calidad del que realiza y es competitivo hasta el logro, hasta la 

realización y no mera actualización. En la encuesta se admite la competitividad 

como excelencia, como capacidad debidamente entrenada hasta lograr el óptimo. 

Hay un 100% de aceptación en los ítems relativos, pero cuando la competencia 

adquiere el sentido de “juego”, de lid donde hay vencedores y vencidos, donde hay 

un ítem como “¿Buscas ser el mejor estudiante de tu grupo?”, el rechazo llega al 

90.0%. Esto fue algo que quisimos tratar con atención en el grupo de discusión. 
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La etapa biográfica en que se adquieren los principios y valores respectivos 

presentan a la infancia en un 20.0% de la muestra; a la adolescencia en un 60.0% 

y a la adultez en un 70.0%. Por su parte, las instancias mediadoras del poder hacer 

son la escuela en un 90.0%, la familia en un 50.0.0% y los amigos en un 40%. 

En el grupo de discusión quedó muy claro que la mayoría aceptó la competitividad 

y no tanto la competencia como juego agónico que instaura la asimetría entre 

vencedores y vencidos, entre exitosos y fracasados, esto fue rechazado tanto en la 

encuesta cuantitativa como en el grupo de discusión.  

El éxito y la competitividad como la capacidad de mejora solidaria, respetuosa, 

instauradora de la equidad más que de la desigualdad fue lo que se valoró 

positivamente. Sin embargo, es conveniente hacer notar que en el grupo de 

discusión la competitividad como juego de suma cero, con vencedor exitoso y 

jerárquicamente superior, fue defendido como instaurador de la mejora social en 

general y de liderazgos elitistas. Lo notable es que las personas que hicieron esto 

ya trabajaban.  

Una conjetura que investigar podría ser, que la situación de estas personas, 

sometidas a la presión del mercado de trabajo y al ejercicio profesional, les hayan 

hecho representar la competencia como arena social positivamente. La 

competencia, argumentan las y los estudiantes respectivos, produce líderes y 

progreso social conducido por los mejores.  

IV. Conclusiones 

Sin parámetros para estimar el grado de conocimiento y difusión, se puede estimar 

que un conocimiento del 60.0% del MEI es decoroso, aunque revele una franja de 

oportunidad. No es la misma situación el que sólo el 48.0% lo consulte, es necesario 

estimular e inducir a la lectura del MEI. Sin embargo, como ya lo mencionamos, hay 



 

735 
 

una gran pregnancia de los principios y valores que fundamentan la personalidad 

básica como modelo del estudiante en el MEI. Esto ya lo habíamos mencionado, 

ahora lo podemos explicar: la competencia cultural instaurada tanto en la 

socialización primaria como secundaria, por parte de los agentes institucionales y 

grupales mediadores, permiten esa amplia aceptación de principios y valores del 

MEI en los estudiantes de licenciatura del CCSyH de la UAA. 

Una cultura, observan los antropólogos culturalistas, selecciona sólo algunos 

aspectos culturales y sobre ellos construye su modelo de personalidad. La UAA 

enfatiza algunos aspectos y sobre ellos construye constelaciones de sentido que se 

imbrican orgánicamente en el MEI. El estudiante debe ser solidario, entonces es 

responsable, preocupado por la mejora y el bienestar sociales. El estudiante debe 

ser capaz de conocer; luego entonces es autogestor de su conocimiento, capaz de 

actualizarse y ser crítico. El estudiante debe ser competente, por lo que debe buscar 

la excelencia.  

Observamos que esta tripleta de tópicos es bienvenida y aceptada por las y los 

estudiantes estudiados, pero en esto ya había una competencia cultural construida 

desde la familia, la educación anterior a la licenciatura y la licenciatura misma, 

además de los grupos de amigos.  

La recepción del MEI cuenta con un conocimiento, actitud y opinión previamente 

construidos que le permite la aceptación generalizada. Cabe destacar, sin embargo, 

que, en el aspecto del saber, reconocen que es en la licenciatura donde apareció el 

sentido crítico más enfáticamente, por un lado. Por otro lado, es conveniente hacer 

notar la reserva con que se acepta la excelencia del poder hacer y la reticencia al 

prototipo exitoso y victorioso del profesionista que quizá humilla y somete a sus 

“contrarios”, se resisten a ver al colega como enemigo a vencer. Esto, sin embargo, 

no es visto igual por los estudiantes que trabajan, ellos ven positivamente la 
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competencia con sus pares y la necesidad de que se muestren los mejores y 

“victoriosos”. 

Finalmente, no se debe olvidar que una cosa es la cultura idealmente representada 

y otra la que se realiza en las sinuosidades de la vida cotidiana. Puede suceder que 

los resultados de este estudio sólo muestren la cultura ideal, la convergencia entre 

la competencia cultural idealmente construida de las y los estudiantes a partir de los 

agentes socializadores respectivos; y el MEI, aún más idealmente construido por un 

proyecto educativo institucional. El caso de las divergencias entre la excelencia 

competitiva y la excelencia solidaria, atisba socarronamente la irrupción de lo 

cotidiano y sus contradicciones y conflictos en la cultura ideal; pero esto es material 

para otra serie de investigaciones más etnográficas cuanto más complejas. 
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 RESUMEN 

La educación es la base del desarrollo de las capacidades de una persona y una 

condición fundamental para la construcción de una sociedad ,La educación 
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preescolar en nuestro país desde el año 2002 tiene una perspectiva que va  a dar 

continuidad al proceso de transformación de las concepciones sobre los niños,sus 

procesos de aprendizaje y  prácticas pedagógicas que se dan en el nivel , es acorde 

con aportes de investigaciones recientes que sostienen que en los primeros cinco 

años de vida se forman las bases del desarrollo de la inteligencia, la personalidad y 

el comportamiento social. Por ello, y teniendo en cuenta que en México los niños 

son sujetos de derechos y que la educación es uno de ellos,y la educación 

preescolar tiene lugar en una etapa importante en su formación .Para la Nueva 

Escuela Mexicana son fundamentales  las familias en la formación de sus hijos,su 

participación en el desarrollo de los aprendizajes Por eso es fundamental que exista 

un diálogo continuo entre las maestras y con las familias para que se defina lo que 

se espera de ellas de acuerdo con las circunstancias. 

El papel de las familias en la escuela pública implica compartir  decisiones y 

responsabilidades para la mejora continua de la  educación, el bienestar y el buen 

trato de las y los estudiantes ,uno de los retos es propiciar que los padres de familia 

confíen en la escuela  y poner en marcha estrategias de comunicación pertinentes 

que definen los modos de participación en el proceso educativo de  sus hijos ,hijas 

tienen conocimientos, habilidades y experiencias muy diversas que son la base para 

fortalecer sus capacidades. Cursar una educación preescolar de calidad influye 

positivamente en su vida y en su desempeño durante los primeros años de la 

educación primaria por tener efectos positivos en el desarrollo cognitivo, emocional 

y social. 

Por tal motivo se realizó este estudio de investigación cualitativa con diseño 

descriptivo, utilizando una herramienta que es la entrevista, la clase muestra 

representativa se realizó por medio de un formulario a través del WhatsApp a 5 
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docentes que laboran en  un plantel de educación  preescolar en el ciclo escolar 

2023-2024.. 

PALABRAS CLAVE 

EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS, BASE  DEL 

DESARROLLO. 

 

ABSTRACT: 

SUMMARY 

Education is the basis for the development of a person's capabilities and a 

fundamental condition for the construction of a society. Preschool education in our 

country since 2002 has a perspective that will continue the process of transforming 

conceptions. about children, their learning processes and pedagogical practices that 

occur at the level, is in line with recent research contributions that maintain that in 

the first five years of life the bases for the development of intelligence, personality 

and behavior are formed. social. For this reason, and taking into account that in 

Mexico children are subjects of rights and that education is one of them, and 

preschool education takes place at an important stage in their formation. For the 

New Mexican School, families are fundamental in the training of their children, their 

participation in the development of learning. That is why it is essential that there is a 

continuous dialogue between teachers and with families so that what is expected of 

them is defined according to the circumstances. 

The role of families in public schools involves sharing decisions and responsibilities 

for the continuous improvement of education, well-being and good treatment of 
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students. One of the challenges is to ensure that parents trust the school and 

implement relevant communication strategies that define the modes of participation 

in the educational process of their children; daughters have very diverse knowledge, 

skills and experiences that are the basis for strengthening their capacities. Taking a 

quality preschool education positively influences their life and performance during 

the first years of primary education by having positive effects on cognitive, emotional 

and social development. 

  

For this reason, this qualitative research study was carried out with a descriptive 

design, using a tool that is the interview, the class samples representative was 

carried out through a form through WhatsApp to 5 teachers who work in a preschool 

education school in the 2023-2024 school year. 

KEYWORDS 

PRESCHOOL EDUCATION, PEDAGOGICAL PRACTICES, BASIS OF 

DEVELOPMENT. 

 

INTRODUCCIÓN 

El tipo de artículo académico (Bercher,2012)  se usa en investigación  en ciencias 

sociales, está   basado  en el comportamiento humano,  el contacto directo con la 

experiencia,  la percepción y lo que han observado los  padres de familia  acerca 

del trabajo docente  que se realiza en el plantel de  educación preescolar, el 

objetivo  es que a partir de un estudio se logre identificar patrones generales de los 

modos de participación y apoyo de los padres de familia en relación a la   función 



 

741 
 

que tiene el nivel preescolar, que se describen características de  la metodología  a 

utilizar y que se realice  una discusión sobre los resultados obtenidos. 

Para el análisis de los resultados se  utilizará una metodología  cualitativa 

(Fernández,2014) e interpretativo es indispensable conocer opiniones de las 

personas que datos,se analizará la información que se obtenga por medio de un 

estudio etnográfico, el método que se utilizara consiste en una muestra pequeña de 

entrevistas  y serán aplicadas a las docentes pertenecientes al Jardín número 269. 

Actualmente los padres de familia muestran desinterés por las actividades que se 

realizan en el nivel preescolar,como  no asistir a las reuniones generales,no llevar 

a sus hijos diario a clases, a las citas personalizadas con la maestra de su hijo (a) 

o para apoyo con su presencia en las clases públicas,en actividades de proyección 

,culturales como festivales,desfiles en la comunidad, entre otras de las acciones 

educativas que realizan las docentes del centro escolar en el  desempeño educativo 

de sus hijos, en la Nueva Escuela Mexicana (Plan de Estudios de educación 

básica,2022), Un aspecto fundamental  es el papel que juegan las familias en la 

formación de las y los estudiantes para una ciudadanía en la que tenga prioridad el 

derecho a la educación, el bienestar y el buen trato.Desde esta diversidad de 

familias, la Nueva Escuela Mexicana considera fundamental su participación en el 

desarrollo y aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, ya que es en este ámbito 

donde se refuerzan los conocimientos y hábitos de salud que se aprenden en la 

escuela; el apoyo desde casa en procesos.La participación de las familias en los 

procesos de enseñanza es vital no sólo para garantizar que la educación de sus 

hijas e hijos se lleve a buen término, sino también para coadyuvar en la disminución 

de la violencia en las escuelas. No obstante, se reconoce que las familias viven en 

realidades sociales, económicas, migratorias, culturales y laborales que establecen 

condiciones distintas para dar seguimiento y acompañamiento a sus hijas e hijos en 
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la escuela, por lo que es necesario que el sistema educativo considere mecanismos 

de comunicación y solidaridad para apoyar a las familias en esta situación. 

Manifiesta involucrarlos como comunidad educativa para que tengan conocimiento 

sobre la finalidad de los trabajos y proyectos ejecutados en los ambientes 

educativos en los que se desempeñan sus hijos.  

Para el ciclo escolar 2023-2024, en el centro escolar habitan cinco grupos, el 1A -

cuenta con 17 alumnos, el 2°A -18 alumnos, mientras que el 2°B -18 alumnos, por 

otro lado el 3°A- con 24 y el 3°B- 23. Esto significa que el 100% de la población 

estudiantil es de 100 alumnos,  de los cuales 46 son  niñas y  54 son  niños las  

edades son las siguientes en 1°A  los 17 alumnos tienen 3 años ,en 2°A 16 alumnos 

tienen 4 años y 1 alumno tiene 3 años,en 2°B 17 alumnos tienen 4 años y 1 alumna 

tiene 3 años.en el grupo de 3°A los 25 alumnos tienen 5 años,en 3°B 20 alumnos 

tienen 5 años y 4 niños tienen 4 años.  

En el centro escolar existe una claustro formado por 11 personas hay  una directora 

,5 educadoras, 2 auxiliares o niñeras, un maestro de música y 2 auxiliares de 

mantenimiento, el clima que existe  entre el colectivo  es cordial y de respeto. 

 En relación con el  nivel de estudios del personal  es el siguiente: las 5  educadoras 

cuentan con licenciatura en educación preescolar terminada,el maestro de música 

tiene licenciatura ,1 auxiliar de mantenimiento tiene licenciatura trunca,1 auxiliar de 

mantenimiento tiene licenciatura,1 auxiliar o niñera cuenta con licenciatura en 

educación preescolar y 1 auxiliar o niñera tiene  carrera y la directora cuenta con 

estudios de maestría en pedagogía. 

La antigüedad en el servicio de las educadoras es: 1 ingreso en el mes de Agosto 

del  año 2005,otra en Agosto del  2017,otra en Agosto de 2018,otra en el mes de 

Agosto del  año 2019,otra en Agosto del  2020,el maestro que imparte la clase de 

educación musical ingresó en el mes de Noviembre del 2023,una niñera ingreso en 



 

743 
 

el mes de Enero del 2021,otra niñera ingreso el 01 de Junio del 2022,un auxiliar de 

mantenimiento  ingreso en el mes de enero en el año 2003 , el otro auxiliar de 

mantenimiento ingreso en el mes de Junio del año 2022 y la directora ingreso en 

Agosto  del año 2016. 

 

El sistema educativo del nivel de preescolar tiene desde hace varias reformas 

educativas la aplicación de entrevistas con cada  padre de familia, por alumno, con 

la finalidad de levantar un expediente de niño y armar el diagnóstico del grupo en el 

que se levanta información de un diagnóstico, familiar así como social y para tomar 

decisiones para implementar diversas estrategias para trabajar con el grupo se toma 

en cuenta dicha información pues  si la mayoría de los alumnos de un grupo no 

tienen apoyo por parte de los padres porque ambos trabajan,pues se les debe dejar 

menos tarea para realizar en casa, estas estrategias se pueden determinar por los 

hallazgos que se analiza cada una de las docentes.  

 

 METODOLOGÍA. 

Por metodología se entiende que es una disciplina que estudia el conjunto de 

técnicas ,métodos que se utilizan en una investigación para alcanzar los objetivos 

planteados.Es una pieza fundamental para realizar el estudio de las ciencias. 

En este artículo planteó identificar cómo se está dando la participación de  los 

padres de familia y en que nivel estan participando ,acerca del trabajo docente en 

la educación preescolar, es importante conocerla y  entenderla como un factor que 

afecta ,los aprendizajes y la  formación de los alumnos ,desde hace años se ha 

observado que a este nivel los padres de familia no reconocen  la   importancia que 

tiene,pues  padres de familia no inscriben a sus hijos , y esto se ve reflejado en una 
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baja matrícula,lo cuál  aumenta la no  reposición de recursos humanos necesarios 

para mejorar los aprendizajes,no los  llevan a  clases , muestran poco interés por el 

trabajo que ahí se realiza.Es importante señalar que la sociedad  tiene  una idea 

errónea respecto al trabajo que se realiza en el preescolar y  a la profesión de la 

educadora, algunas personas comentan que es una actividad profesional y otras 

que solo se realiza por el gusto que se tiene por los niños,el tratarlos bien y jugar 

con ellos; esto ha sido lo que se ha mencionado , de manera  que se convirtió en 

una idea que quizá a convenció a las educadoras de lo que se dice y se convirtió 

casi en una condición básica para quien deseaba realizar esta función.Pienso que 

es un tema aún no resuelto , hay  niños  que  no cursan este nivel,los padres de 

familia consideran  pérdida de tiempo llevarlos  al preescolar ,privándolos  de 

aprendizajes esenciales para su desarrollo futuro, convirtiendo al  preescolar en un 

requisito  para inscribir a sus hijos  a la  primaria, se les hace más importante que 

aprendan a escribir, leer y hacer operaciones ,que a la formación que les brinda el 

preescolar , saber convivir en  la sociedad.  

La investigación cuantitativa debe ser lo más “objetiva” posible. (Sherman y Webb, 

1988). Patton (2011) define los datos cualitativos como descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus 

manifestaciones.El enfoque cualitativo es,creencias,deseos y tendencias que 

influyen en los resultados enfoque del estudio o interfieren en los procesos y que 

tampoco sean alterados por las tendencias de otros (Unrau,Grinnell y Williams). Se 

aboca al estudio de los significados culturales que prevalecen en personas o grupos 

,J. W. Cresswell 1998 J. Wolcott [1999 J considera que la etnografía es «una forma 

de mirar» y hace una clara distinción entre simplemente ver y mirar; asimismo, 

plantea como propósito de la investigación  etnográfica describir lo que las personas 

de un sitio, estrato o contexto determinado hacen habitualmente y explicar los 

significados que le atribuyen a ese comportamiento realizado en circunstancias 
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comunes o especiales, presentando sus resultados de manera que se resalten las 

regularidades que implica un proceso cultural.  

Método Descriptivo.Es un método cualitativo que se utilizan  en investigaciones las 

cuales su objetivo es evaluar algunas características de una población o alguna  

situación en particular,se describe el comportamiento o estado de un número de 

variables,orientando al investigador en el método científico.dicha descripción 

implica la observación del objeto que se está estudiando la información que se 

observa observada se utiliza y otros la pueden replicar.En esta clase de métodos 

es pueden  ir obteniendo  datos precisos que se aplican en promedios y cálculos 

estadísticos. 

La muestra estuvo orientada a la investigación cualitativa fueron 5 educadoras de 

manera voluntaria,que atienden diferentes grados del nivel preescolar en el ciclo 

escolar 2023-2024.Las técnicas e instrumentos de recolección de datos fue la 

entrevista, mediante una serie de preguntas de opción múltiple, ya que permite 

analizar la información de manera práctica, con una duración de 3 días  la cual nos 

sirvió como una evidencia documental , esta entrevista se realizó  a través de un 

formulario en Google y se compartió a las educadoras por medio de un link en el 

Whatsapp, con un propósito, entender el mundo desde la perspectiva de 

entrevistado y desmenuzar los significados de sus experiencias (Kvale, 

1996).tomará en consideración que las preguntas cualitativas requieren más 

esfuerzo y mayor grado de reflexión por parte de quien está contestando, por lo 

tanto puede causar que al responder se tomen  más tiempo y dure más en contestar  

y al final de las entrevistas se  realizará un análisis  con la información recabada. La 

entrevista desmenuzo sus experiencias sobre cómo es la participación y 

comportamiento de los padres de familia en las actividades que se realizan en el 

nivel preescolar, tomó en cuenta los elementos para la comprensión de la entrevista 
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cualitativa su mundo de vida,teniendo claro que cada familia es distinta por su 

composición su historia y su dinámica de vida,lo cual va a influir en las formas de 

ser y de actuar tanto de padres de familia como de los niños. 

La información cualitativa que se obtuvo por medio de lo expresado por las docentes 

describe diversos factores de cómo se está llevando la participación de los padres 

de familia en la escuela. 

Tambien persiguió  esas descripciones de las diversas situaciones específicas y no 

de manera general. 

Las entrevistadas mantuvieron buena apertura ante la situación y no antepusieron 

sus ideas se centraron en situaciones como fueron la participación en diversas 

acciones que involucra a los padres de familia en las acciones que se realizan en 

un preescolar. 

Para la entrevista se requirió una planeación fue una cuidadosa y bien pensada  

(Kvale, 1996) el formulador de las preguntas estableció 7 estadios fundamentales, 

seleccionó el tema con anticipación, diseñar el plan para obtener la información 

deseada,,guiar la entrevista hacia el objetivo planeado,hacer un análisis de lo 

ocurrido,elección de métodos apropiados para la entrevista, y verificar fiabilidad y 

validez de los resultados,clarificar conceptos ,al  realizar la entrevista se necesitó 

una guía, se trabajó con una reflexión del conocimiento que pretendía.La 

transcripción la convirtió en material escrito con el cual se  realizó un análisis y se  

decidió  en  bases de las preguntas de la entrevista. 

. 

RESULTADOS 
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En el presente apartado se da  a conocer los resultados obtenidos de las entrevistas 

aplicadas a docentes de educación preescolar durante este ciclo escolar 2023-

2024. Para llevar a cabo un análisis de forma más clara, se creó un formulario en 

Google el cual se compartió por medio del Whatsapp, su contenido son 8 preguntas 

para las entrevistadas , 5  fueron los docentes que contestaron voluntariamente el 

formulario y las cuales representan la muestra  que se tomó en cuenta para realizar 

el estudio, se realizó el vaciado de todos los datos obtenidos,  para posteriormente  

analizarlos detalladamente, los cuales arrojaron los resultados siguientes: 

El formulario que se realizó consta de una sección o apartado: 

En el  formulario aplicado a la muestra incluyó preguntas de opción múltiple, con un 

propósito de saber cómo se está dando la  participación de los padres de familia en 

una plantel de educación preescolar y a través de esta entrevista se pudo obtener 

lo siguiente:  

 

Gráfica número 1 

En la gráfica  1, Se puede apreciar que un  porcentaje de 80%  corresponde a que 

los padres de familia que al inicio del ciclo escolar  asistieron al plantel educativo a 

una entrevista ,con la maestra de grupo el día y la hora que se les asignó , esta 
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entrevista  es para  conocer mejor al niño o niña ,pues se obtiene una  información 

inicial y general en este primer encuentro con el niño(a) y sus padres  mientras que 

el 20 % corresponde a los padres de familia que no asistieron  a realizar la entrevista 

el día que se les  asignó, aun teniendo conocimiento con muchos días de 

anticipación de las fechas y horarios  para presentarse en el aula a contestar. 

 

Gráfica número 2. 

En la gráfica 2 se observa un porcentaje de 60% el cual corresponde a  los padres 

de familia  que asistieron a la entrevista inicial  y  están dispuestos a apoyar al plantel 

en las actividades propuestas,las cuales puedan  propiciar 

confianza,establecimiento de relaciones constructivas entre maestras,familias de 

los alumnos y la escuela.Mientras que el 20 %  corresponde a padres que no estan 

dispuestos a apoyar o no les interesa y el 20% corresponde a padres que trabajan 

y los horarios que atienden no les permite apoyar. 
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Gráfica número 3 

En la gráfica número 3 se aprecia un 40%correspondiente a  padres de familia que 

muestran disposición  y compromiso para apoyar a sus hijos en actividades 

educativas y tareas en su casa,compartiendo así con la escuela responsabilidades 

en la educación ,el desarrollo y el bienestar de los niños.Mientras que  el 20% 

corresponde a los padres de familia que trabajan y los horarios que tienen les impide 

apoyar a sus hijos en casa y el  40% de los padres de familia  tienen más hermanos 

en otros  niveles educativos  y  tienen que dividir su tiempo para dar apoyo a los 

demás hijos a la hora de realizar sus tareas, dando prioridad a los de los niveles de 

primaria  y secundaria. 

 

Gráfica número 4 
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En la gráfica número 4,se observa un porcentaje de un 40% el cual corresponde a 

los padres de familia que se preocupan por acercarse a la maestra de grupo, para 

tener una comunicación pertinente en torno al proceso educativo y desarrollo que 

tiene sus hijos  y los cambios que observan en ellos.Mientras que el 40% de padres 

de familia que en pocas ocasiones preguntan,  y  el 20% corresponde a los padres 

de familia que  no se interesan por preguntar con la maestra de grupo. 

 

Gráfica número 5 

En la gráfica se aprecia que un porcentaje del 20% de padres de familia que  asisten 

reuniones generales que convoca la directora del Jardín de niños,en las cuales se 

brinda información importante y necesaria con el funcionamiento del plantel y del 

proceso educativo de los alumnos además de  propiciar que los padres de familia 

confíen en la escuela,mientras que un 40% de padres de familia asiste solo algunas 

veces a las reuniones y el 40% de los padres de familia no asisten a las reuniones. 
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Gráfica número 6 

En la gráfica número 6 ,se puede apreciar que un 20% de los padres de 

familia,llevan  diario a  sus hijos  a clases,mientras que el 60% de padres de familia 

lleva a sus hijos a clases algunos días de la semana y el  20% de padres de familia 

,no asisten al l plantel a lleva a sus hijos diario a  clase. 

 

Gráfica  número 7. 

En la gráfica número 7 se puede observar un porcentaje de 40% el cual corresponde 

a aquellos  padres de familia que motivan  a su hijo (a) para que participe en 

actividades artísticas y en las que son proyección a la comunidad y a fortalecer las 

tradiciones,mientras que el porcentaje de 20% corresponde a los padres de 
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familia,sin motivación a sus hijos para participar en actividades y el 40% 

corresponde a padres de familia que en algunos eventos si dejan que sus hijos 

participen. 

 

Gráfica número 8 

En la gráfica número 8 se puede apreciar un porcentaje de 40% el cual corresponde 

a los padres de familia que acuden cuando la maestra de grupo los llama a  una cita 

personalizada ,mientras que el 20% corresponde  a padres de familia que no se 

presentan aunque se les avise con mucho tiempo de  anticipación  y el 40% de  los 

padres de familia si acude a citas pero no a todas a las que son convocados. 

 

 

CONCLUSIONES 

El papel de los padres de familia implica compartir responsabilidades  con la 

escuela, tomar decisiones, para mejorar la educación  de sus  hijos ,que tengan 

bienestar y un trato  digno, aprendí que los docentes tienen  un gran reto que es 

propiciar  y lograr que los padres de familia confíen en ellas como  maestras de sus 

hijos y tambien en la escuela ,por medio del estableciendo de buenas relaciones, 
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que sean constructivas entre  docentes y familias ,pues es muy importante para el 

proceso educativo de los niños. 

Es fundamental que se propicie la participación de los padres de familia con una 

actitud positiva y de solidaridad en donde exista la aceptación y apoyo de las 

familias, que se tenga  un diálogo constante entre ambos, para que definan juntos 

qué es lo que esperan de las maestras de acuerdo al grupo que atienden. 

Sin embargo yo creo que  para lograr la participación de los padres de familia en el 

desarrollo de sus hijos, es importante acordar  con ellos, algunas estrategias que se 

puedan poner en marcha apoyarlos y hacerlo  siempre en un marco de respeto. 

 Tambien es necesario propiciar que los padres de familia comprendan cuál es la 

función educativa de la escuela, pues las expectativas de las familias pueden variar  

y en ciertas ocasiones  pueden ser contradictorias con los propósitos educativos del 

programa 2022. 

Es por eso que es importante que los padres de familia comprendan que 

aprendizajes están desarrollando y logrando sus hijos, que entiendan el sentido de 

las producciones derivadas de ciertas actividades que sus niños realizan y que en 

este  nivel educativo que es educación preescolar, no todos  los días se llevan a su 

casa producciones desarrolladas en clase. 

Considero importante orientar a los padres de familia sobre su forma de 

participación en la escuela y cómo pueden intervenir en casa, que sepan cómo 

apoyar el desarrollo y aprendizaje de su hijo (a), ofreciéndoles sugerencias que les 

sean posibles realizar en su  ámbito familiar, sin que esto  signifique o les haga 

sentir que se les están delegando tareas que son responsabilidad de la escuela. 
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Desde que los hijos se incorporan a la vida escolar hay que poner en marcha con 

los padres de familia mecanismos de comunicación oportunos en torno  al modo de 

participación que se espera de ellos  y que tengan presente  cuál es la 

responsabilidad que tiene como padre de familia en el proceso y desarrollo 

educativo  de los niños o niñas y cuál es el ámbito de responsabilidad de la maestra 

y de la escuela. 

Por ello la importancia y el compromiso de las docentes y la escuela , es lograr que 

los padres de familia comprendan que es lo que están aprendiendo sus hijos, para 

que les va a servir ,en donde pueden utilizar esos  aprendizajes y así valoren  el 

trabajo que  realizan las docentes  y tambien tener presente que  sí, se les debe 

involucrar  en las actividades que se realizan en clase ,en casa y estas  les permitan 

conocer y reflexionar sobre el trabajo que hacen las  docentes con los niños, esto 

ayudará a que los padres de familia mejoren su modo de participación ,acompañen 

a sus hijos en este desarrollo educativo teniendo presente cual el  ámbito de 

responsabilidad de cada uno. 

Para concluir con el título.Un estudio descriptivo de cómo perciben las docentes de 

un preescolar la coparticipación de los padres de familia, yo creo que es un factor 

muy importante en el ámbito escolar, ya que los padres de familia tienen muchas 

maneras de participar en la educación de sus hijos, como asistencia a reuniones 

,realizar actividades escolares ,apoyar al aprendizaje en el  hogar, comunicarse 

regularmente con las docentes y cuando los padres participan activamente en las 

acciones y actividades se vuelven una clave importante  para el éxito personal y 

académico de sus hijos , ya que estos  tienen más posibilidades de aprender 

,muestran una actitud positiva ante las oportunidades de aprendizaje desarrollando  

amor y sed por aprender. 
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Área temática: Educativa  

Resumen 

Las emociones tienen una gran influencia en procesos psicológicos y cognitivos 

como la memoria, el pensamiento, los estados afectivos, la razón, la convivencia, y 

la ética. Sin embargo muy poco se habla del valor de las habilidades emocionales, 

las habilidades educativas y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes de 

nivel básico. El objetivo de este estudio es examinar la relación entre habilidades 

emocionales y cómo influyen estas en el aprendizaje de los alumnos. 

Concretamente nos dimos a la tarea de analizar las características principales del 

aprendizaje, las emociones y de las habilidades emocionales. Desde el paradigma 

mixto, con la aplicación del test de Inteligencia Emocional adaptación de Lucrecia 

Pérsico y con la revisión crítica de calificaciones se evidencian las habilidades 

emocionales que presentan 130 alumnos de dos escuelas rurales distintas (primaria 

y telesecundaria) , los resultados demuestran que hay relación entre las habilidades 

emocionales y el rendimiento académico que presentan los alumno (calificaciones 

mailto:mtra.mayralps@gmail.com
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ciclo escolar anterior), es decir cuando se carece de inteligencia emocional, el 

rendimiento académico de los alumnos es menor y por el contrario cuando sus 

habilidades emocionales son más altas el grado de resiliencia aumenta, por lo tanto 

es mayor  la autoestima y el rendimiento académico mejora.  El estudio demuestra 

que es fundamental potencializar a través de las prácticas educativas habilidades 

emocionales, contribuyendo en la educación integral de los educandos Y por ende 

se abona a una educación de excelencia  

Palabras clave: Aprendizaje, emociones, nivel básico, habilidad educativa.  

Abstract 

Emotions have a great influence on psychological and cognitive processes such as 

memory, thinking, affective states, reason, coexistence, and ethics. However, very 

little is said about the value of emotional skills, educational skills and their impact on 

the learning of basic level students. The objective of this study is to examine the 

relationship between emotional skills and how these influence student learning. 

Specifically, we undertook the task of analyzing the main characteristics of learning, 

emotions and emotional skills. From the mixed paradigm, with the application of the 

Emotional Intelligence test adapted by Lucrecia Pérsico and with the critical review 

of grades, the emotional abilities presented by 130 students from two different rural 

schools (primary and telesecondary) are evident, the results show that there is a 

relationship between the emotional skills and the academic performance that the 

students present (previous school year grades), that is, when emotional intelligence 

is lacking, the students' academic performance is lower and, on the contrary, when 

their emotional skills are higher, the degree of Resilience increases, therefore self-

esteem is greater and academic performance improves. The study shows that it is 

essential to enhance emotional skills through educational practices, contributing to 
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the comprehensive education of students and therefore contributing to an education 

of excellence. 

Keywords: Learning, emotions, basic level, educational ability. 

Introducción 

La presente investigación surge a partir de la necesidad de encontrar formas de 

fomentar el rendimiento académico, del análisis de algunos datos y conceptos 

relacionados con las habilidades emocionales y su repercusión en el aprendizaje de 

los alumnos de educación básica.  

Un primer concepto a analiza es el de aprendizaje, y este se entiende como un 

proceso a través del cual se obtienen y se acrecientan habilidades, conocimientos, 

conductas y valores; como resultado de la atención, el estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento, la observación, así como la influencia de factores 

externos con los cuales se interactúa. En este proceso se denota la importancia de 

las influencias que el alumno tiene de sus pares, en la adquisición de 

comportamientos es necesario que el estudiante tenga influencias de sus iguales 

para adquirir comportamientos o características, de esta manera el alumno adquirirá 

gradualmente formas de conductas y de percibir la realidad propia de su 

colectividad.   

Piaget en su Teoría del aprendizaje señala que las diferentes estructuras mentales 

van modificándose y combinándose a través de las experiencias, mediante la 

adaptación al entorno y de nuestra mente; así el aprendizaje se da como resultado 

de los cambios y las situaciones novedosas (Rubío, 2020) 

Por todo esto, el ambiente que se genera en el aula, es un componente esencial 

para el aprendizaje, el cual podemos modificar y adaptar a las necesidades de los 

educandos, para convertirlo en una herramienta para el conocimiento. Además, el 
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aprendizaje puede ser consciente o inconsciente, intencional o accidental, 

individual o colectivo y su proceso puede ser consciente o inconsciente, 

involucrando   varios elementos importantes, como la atención, la memoria, la 

motivación, la emoción, la percepción y la cognición. Dichos elementos interactúan 

entre sí para permitir que el estudiante pueda procesar la información y construir 

nuevos conocimientos y habilidades. 

Se consideran a las habilidades como cimientos primordiales para prepararse a 

desempeñar y manejar eficazmente acciones cotidianas, y la manera en como estos 

aprendizajes de la educación pueden fortalecerse a través de las prácticas 

pedagógicas de los docentes que atienden desde la infancia a los alumnos, se pone 

en relieve que estos últimos poseen un papel fundamental en la educación de las 

emociones. 

El termino emociones es entendido como respuestas complejas que suelen ser 

breves y pueden ser desencadenadas por estímulos internos o externos. 

Manifestadas a través de cambios en el estado de ánimo, expresiones faciales, 

reacciones corporales, y pensamientos. Las emociones abarcan una gran variedad 

de estados como tristeza, enojo, desagrado, miedo, alegría, sorpresa y muchas 

otras las cuales desempeñan un papel importante en la vida cotidiana, pues influyen 

en nuestras interacciones, comportamiento y toma de decisiones.  

(Denzin, 2007) Se refiere a la emoción como ‘”una práctica corporal viva, veraz, 

situada y transitoria que impregna el flujo de conciencia de una persona, que es 

percibida en el interior de y recorriendo el cuerpo, y que, durante el trascurso de su 

vivencia, sume a la persona y a sus acompañantes en una realidad nueva y 

transformada – la realidad de un mundo constituido por la experiencia emocional”. 



 

761 
 

Por lo anterior se puede decir que la emoción es una experiencia intensa y temporal 

que interviene en la conciencia de la persona y el entorno. Esta vivencia se siente 

en el cuerpo y se expresa a través de él, la cual provoca que la persona experimente 

una nueva realidad creada por la emoción que experimente, esta situación 

emocional influencia el comportamiento. 

Las emociones están en el corazón de la enseñanza; hoy se reconoce que es 

necesario incorporar al proceso de enseñanza-aprendizaje la dimensión emocional, 

ya que no sólo importa el aspecto cognitivo, sino también la conciencia y la 

capacidad para gestionar y controlar las propias emociones y sentimientos.  

Hablemos ahora de un término más complejo; (Pérez & Gómez Hurtado, 2021) 

define a la inteligencia emocional, como el conjunto de habilidades para percibir, 

valorar, expresar, comprender y auto regular emociones como en los otros, así 

como generar sentimientos que faciliten el pensamiento;  y  que las  competencias 

emocionales, se entienden como el conjunto de conocimientos, capacidades, 

habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y 

regular fenómenos emocionales.  

Por tanto se determina poner en práctica programas emocionales ayuda a fomentar 

valores humanos, empatía, relaciones positivas, reflexión crítica y ser buenas 

personas, dejando a un lado actitudes negativas como la competitividad. 

Es importante señalar que a Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP, 

en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), “reconocen que la inteligencia emocional es tan importante y necesaria 

como la relacionada con el aprendizaje y promueven el desarrollo de habilidades 

socioemocionales en las y los estudiantes que les permitan alcanzar un desarrollo 

integral, así como enfrentar conductas de riesgo, como violencia, acoso escolar, 
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adicciones, embarazo temprano y abandono escolar, entre otras” (Monserrat, 2017) 

promueven el desarrollo de habilidades socioemocionales en las y los estudiantes 

que les permitan alcanzar un desarrollo integral, así como enfrentar conductas de 

riesgo, como violencia, acoso escolar, adicciones, embarazo temprano y abandono 

escolar, entre otras, señalando que las habilidades socioemocionales son 

fundamentales en la prevención de conductas de riesgo. Dichas habilidades 

permiten al ser humano entender y regular sus emociones, sentir y mostrar empatía 

por los demás, establecer y desarrollar relaciones positivas, así como tomar 

decisiones de manera informada y con responsabilidad. Ya que todas las personas, 

a cualquier edad, pueden aprender, desarrollar y mejorar estas habilidades, por lo 

que a los educandos los empoderan elevando su capacidad para establecer 

relaciones sanas entre ellos, con su familia y comunidad, apreciar el valor de la 

convivencia social, tomar decisiones reflexivas y alcanzar sus metas. 

Por otra parte, (Molina, 2018) en su trabajo titulado La inteligencia emocional en el 

contexto educativo, hace referencia que la inteligencia emocional está formada por 

habilidades emocionales, en la que este concepto hace referencia al desarrollo de 

estrategias para gestionar el propio aprendizaje y así construir oportunidades en 

entornos volátiles y cambiantes. 

Metodología 

La metodología utilizada en este documento es mixta ya que se realiza un análisis 

cuantitativo de los datos al establecer una comparación y además se realiza una 

recopilación de información y se aplica análisis interpretativo con la intencionalidad 

de comprender tal relación de las calificaciones de 130 alumnos el último ciclo 

escolar, se aplicó un test de inteligencia emocional, se empleó la recopilación de 

datos para comprender como es la relación y cómo es que inciden las emociones 

en el rendimiento académico.  
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Por lo general los test de inteligencia limitan a calcular la capacidad de comprensión 

de abstracciones, el manejo lógico matemático o la habilidad verbal de una persona, 

pero nada dicen acerca de su capacidad para comunicarse con otros, su habilidad 

para detectar sentimientos ajenos o para controlar sus propias emociones. Según 

opina Daniel Goleman, para alcanzar el éxito utilizamos 20% de inteligencia 

académica (CI) y un 80% de inteligencia emocional (IE). 

Las personas y en especial los alumnos enfrentan a diario varias situaciones de la 

vida personal y académica que los han hecho resilientes o no a ellas. Para conocer 

la inteligencia Emocional  de 70 niñas y 60 niños  un total de 130 pequeños   entre 

08 y 15 años de edad que integran los grupos de la primaria rural federal “Plan de 

Ayutla“ y la Telesecundaria “Plan de Ayala” de dos comunidades distintas  se aplicó 

el test de Inteligencia Emocional adaptado por (Pérsico, 2019)  

 

Resultados 

Con la aplicación del test se obtiene los siguientes resultados:  

Un total de 40 alumnos tiene que mejorar su inteligencia emocional. En las 

situaciones nuevas tiende a agobiarse demasiado y la ansiedad que experimenta le 

crea dificultades a la hora de poner en juego todas sus capacidades. Sabe detectar 

las emociones ajenas, pero su estado de inquietud interior no permite que pueda 

manejarse con ellas adecuadamente. Le cuesta mucho desembarazarse de las 

emociones negativas, lo cual hace que no disfrute plenamente de la vida. 

De los 130 alumnos se obtiene que tienen un grado alto de inteligencia emocional; 

sabe conocer y controlar sus emociones y tiene una gran habilidad para detectar los 

sentimientos ajenos. No le asustan los desafíos y se siente cómodo y entusiasmado 

ante las situaciones nuevas. 
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A 52 de los alumnos les cuestan mucho detectar sus propias emociones. Rechaza 

o suprime todo sentimiento que amenace su estabilidad y tiene grandes dificultades 

a la hora de comprender a los demás. Sus temores inconscientes le llevan a 

escudarse demasiado, a desconectarse de su mundo emocional. Cuando algo le 

conmueve se siente muy desconcentrado. 

En segundo lugar se compararon las calificaciones de las diferentes disciplinas del 

ciclo escolar pasado de niños que presentan grado alto de inteligencia emocional y 

aquellos que les cuesta mucho detectar sus emociones, esto con el fin de 

determinar si la inteligencia emocional de niños y adolescentes era un predictor de 

las calificaciones escolares. 

Los resultados fueron los siguientes de los 38 alumnos que presentan alto grado de 

inteligencia emocional el 98% su calificación es mayor a 9 y de los 52 alumnos que 

les cuesta detectar sus emociones el 88% son alumnos que están por debajo del 5 

de calificación o si acaso llegan al 7 de calificación. 

Por lo que se llegó a la conclusión de que el desempeño atencional y el manejo de 

habilidades emocionales de niños y adolescentes es un predictor de las 

calificaciones escolares. 

Debido a la investigación realizada se conciben de diferente manera dichas 

habilidades, pasando de ser consideradas rasgos fijos de personalidad a 

habilidades que se pueden aprender y habilidades que se pueden adquirir.  

En el documento Aprendizajes clave para la educación integral 2017 tiene como 

objetivo principal que la educación básica además de ser laica y gratuita, sea de 

calidad, con equidad e incluyente. Esta Reforma nos proporcionar un marco 

referencial que oriente la práctica educativa hacia una formación integral de los 

estudiantes. Se encuentran definidos los ámbitos del perfil de egreso de la 
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educación obligatoria en este plan y programa de estudio. Uno de los cuales es 

Habilidades socioemocionales y proyectos de vida. Estas habilidades son 

fundamentales para el desarrollo integral de los estudiantes. Incluyen competencias 

como la inteligencia emocional, la empatía, la resiliencia, la autorregulación 

emocional y la capacidad para establecer relaciones sociales saludables. El objetivo 

es que los alumnos aprendan a reconocer, comprender y manejar sus emociones, 

así como también a relacionarse de manera positiva con los demás. 

Un aprendizaje esperado al término de la educación primaria es: 

Tiene la capacidad de atención, identifica y pone en práctica sus fortalezas 

personales para autorregular sus emociones y estar en calma para jugar, aprender, 

desarrollar empatía y jugar con los otros. Diseña y emprende proyectos de corto y 

mediano plazo (por ejemplo, mejorar sus calificaciones o practicar algún pasatiempo 

(Secretaría de Educación Publica, 2017) 

Como se puede apreciar dicho plan y programa de estudios pone mucho énfasis en 

cuanto a este tema de las habilidades socioemocionales, pues en el área de 

desarrollo personal y social  se trabaja la educación socioemocional como materia. 

Este documento busca ofrecer un marco que promueva una educación que atienda 

las necesidades integrales de los estudiantes, preparándolos para afrontar los retos 

de la vida de manera más completa y efectiva al saber manejar sus emociones. 

La propuesta de la NEM que tiene como objetivo promover el aprendizaje de 

excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo a lo largo del trayecto de 

su formación. En esta reforma educativa no hace mención específica sobre las 

habilidades emocionales, Pero se trabajan de manera transversal, es decir, no solo 

como un tema aislado, sino como parte integral de las actividades y la vida escolar. 
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Estos aspectos se trabajan en conjunto con los contenidos académicos para 

promover un desarrollo integral de los estudiantes.  

Se puede apreciar al trabajar los proyectos integradores los cuales presentan 

actividades sobre Inteligencia emocional: Para Promover el conocimiento y 

comprensión de las emociones propias y ajenas, así como la capacidad para 

manejarlas de manera adecuada;  

 Empatía: Con el fin de fomentar la habilidad para ponerse en el lugar del 

otro, comprender sus emociones y actuar de manera solidaria y compasiva;  

 Resiliencia: Que permite ayudar a los estudiantes a desarrollar la capacidad 

para afrontar y superar adversidades, aprender de los fracasos y adaptarse 

a situaciones difíciles;  

 Comunicación efectiva: Que enseña habilidades de comunicación asertiva, 

tanto verbal como no verbal, para expresar emociones de manera adecuada 

y entender a los demás. 

 Se hace referencia a la importancia de crear   planes y estrategias que incluyan la 

formación en y para la educación emocional, a fin de potencializar el desarrollo 

integral del niño/adolescente, pues en el plan educativo anterior este tema del 

desarrollo de las habilidades estaba muy marcado ahora en la NEM se pierde un 

poco tal enfoque. Ello justifica la necesidad de ocuparse de este importante aspecto 

que se pone en juego en la educación integral. 

Teniendo en cuenta que es de suma importancia el análisis y comprensión de esta 

realidad social actual, de incorporar la dimensión afectivo-emocional en los 

aspectos curriculares del Sistema Educativo, ya que se considera ésta como un 

núcleo central del desarrollo de las competencias emocionales, personales y 

sociales del alumnado, y de esta manera los agentes educativos puedan contribuir 
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a prevenir, disminuir y/o evitar problemáticas de tipo socioemocional, tanto a nivel 

personal como social. 

Coincidiendo con (Molina, 2018) el desarrollo de contextos educativos 

emocionalmente inteligentes partirá desde un proceso educativo socio – afectivo, 

en armonía entre la familia y el profesorado, pues los niños imitan las conductas. 

La responsabilidad del desarrollo socio-afectivo del alumnado partirá como todo 

proceso educativo de la concordancia y armonía entre la familia, pues es el modelo 

emocional básico y conforma el primer espacio de socialización y educación 

emocional y por otro lado el ámbito formal educativo, donde el profesorado, con 

respaldo de las leyes educativas, conformarán contextos educativos 

emocionalmente inteligentes (García, 2018) 

En esta ocasión no indagamos en las características de las familias, pero si es 

oportuno mencionar que  hace falta reflexionar en torno a ellas y sus aspectos 

sociales y sobre todo en planear actividades académicas en relación a las 

características que presente el contexto. 

Conclusiones 

 La investigación realizada, confirma que el desarrollo de las habilidades 

emocionales fortalecen la identidad y la autoestima de los estudiantes, mediante el 

desarrollo de capacidades para conocerse, cuidar de sí, valorarse, autorregularse, 

comunicarse y decidir de manera asertiva.  

Por ende estas investigación orientada al desarrollo de las habilidades  

emocionales, ayudan a mejorar el rendimiento académico y el ajuste social en los 

educandos en las diferentes etapas de su vida, promoviendo su  desarrollo integral 

en el contexto escolar;  y que  como profesionales de la educación se tiene el deber 

de  encausar para que se repercuta positivamente  en los estudiantes y que al 
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conducir asertivamente  en el desarrollo de las habilidades emocionales el 

alumnado disfrutará más del ambiente escolar, construirán más fácilmente su propia 

autoestima, aprenderá a  reconocer  y auto controlar  sus emociones, como 

relacionarse eficazmente a través de estas; conllevando a un mejor rendimiento 

académico y disciplina, fortaleciendo considerablemente  la práctica de la 

enseñanza- aprendizaje. 
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empresas contratadas por los gobiernos municipales, personas particulares que se 

dedican a la recolección y reaprovechamiento de los materiales derivados de estos. 

Las personas que recolectan y reconvierten los productos regularmente trabajan 

con métodos empíricos en los procesos de limpieza y separación de los Residuos 

Sólidos Urbanos (RSU), ello genera un impacto ambiental negativo, pues parte de 

los residuos se van al aire o al suelo.  

El objetivo de la investigación es determinar los costos generados por la operación 

de recolección en el flujo de retorno de los RSU a través de la Logística Inversa y 

así proponer mejoras en la eficiencia de estos procesos. El estudio se realizó a los 

pepenadores, mediante entrevistas informales. 

Abstract 

The current product consumption habits in cities lead to the generation of 

increasingly greater quantities of garbage and in turn generate employment for 

companies hired by municipal governments, individuals who are dedicated to the 

collection and reuse of the materials derived from them. 

The people who collect and reconvert the products regularly work with empirical 

methods in the cleaning and separation processes of Urban Solid Waste (MSW), 

this generates a negative environmental impact, since part of the waste goes into 

the air or into the ground. 

The objective of the research is to determine the costs generated by the collection 

operation in the return flow of MSW through Reverse Logistics and thus propose 

improvements in the efficiency of these processes. The study is carried out on the 

scavengers, through informal interviews. 

Palabras Clave — Costos asociados, residuos sólidos urbanos, logística 

inversa, recolección. 
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I. INTRODUCCION 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) define a 

los residuos sólidos urbanos (RSU) como: “los Residuos generados en las casas 

habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus 

actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, 

embalajes o empaques; así como los residuos que provienen de cualquier otra 

actividad dentro de establecimientos o en la vía pública”. 

El Plan Nacional de desarrollo 2019 – 2024 en su apartado de Desarrollo Sostenible 

enuncia que: “El gobierno de México está comprometido a impulsar el desarrollo 

sostenible, que en la época presente se ha evidenciado como un factor 

indispensable del bienestar”. Por ello, a través de este mandato, la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a través del programa 

sectorial derivado del plan nacional de desarrollo 2020 - 2024 (PROMARNAT) en el 

objetivo prioritario 4 “Promover un entorno libre de contaminación del agua, del aire 

y el suelo que contribuya al ejercicio pleno del derecho a un medio ambiente sano”; 

ha generado un informe sobre la generación de RSU en el país donde se menciona 

que desde hace unos años, en México se ha observado un crecimiento abrupto del 

índice de generación de RSU, por ejemplo en 2017, se generaron 122 mil toneladas 

diarias en promedio de RSU, produciéndose anualmente 44.6 millones de 

toneladas, e incrementándose en un 36% hacia el año 2003. 

 Este indicador se traduce en un despilfarro de energía y recursos naturales, lo que 

se traduce en un problema de degradación ambiental y salud pública graves.  

Por otra parte, se tiene el dato duro que de las 56, 427 toneladas de residuos 

orgánicos que se generan diariamente a nivel país, solo 6.2% se recolectan de 

manera separada. A manera de ejemplo, se tiene que 144 de los 2, 474 municipios 

y alcaldías del país hacen separación de basura y el resto no lo hace. Esto quiere 
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decir, que no se aplica eficientemente el método de recolección y por ende el 

aprovechamiento se vuelve algo irrisorio.  

“La SEMARNAT hace hincapié en decir, que a nivel nacional la recuperación de los 

residuos se encuentra estancada; pues en las plantas de selección de residuos 

reciclables se recuperan solo 417 de las 6,472 toneladas potencialmente 

recuperables, es decir, alrededor del 6%.” (PROMARNAT 2020 - 2024). 

Por otra parte, el INEGI hace la labor de generar información respecto a la 

producción, manejo, recolección y disposición de los RSU que tienen su origen en 

las casas, establecimientos y vía pública, mencionando que la responsabilidad en 

cuanto al manejo de los mismos la tiene la administración municipal. 

El artículo 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 

(LGPGIR) establece que: “los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo 

integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, 

tratamiento, y su disposición final”. 

Tabla 1. Tipo de residuos enviados a tratamiento. 
TIPOS DE RESIDUOS CANTIDAD (KG) 

Papel y cartón 520 

PET 266 

Aluminio  340 

Fierro, Lámina, Acero 241 

Cobre, Bronce, Plomo  0 

Vidrio  0 

Eléctricos y Electrónicos 3 

Plásticos  114 

Materia orgánica 128 

Otro material 39, 580 

 
Fuente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). 2022. Ruiz Suárez LG, Gavilán García 
A, Mendoza Cantú A, Ramírez Muñoz T, Araiza Aguilar JA. Atlas Nacional de Residuos Sólidos Urbanos. 
pp. 217. 

 

En el Plan Municipal de Desarrollo (PMDQ) 2021 – 2024, se encontró en el capítulo 

VI, eje 4. Por el medio ambiente; que la Secretaría de Servicios Públicos 
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Municipales efectuó un diagnóstico sobre los RSU del municipio de Querétaro con 

la finalidad de generar estrategias para evaluar, planificar y monitorear los esfuerzos 

en lo que se refiere a este rubro. 

Derivado de ello, se creó el programa de recolección de tiliches recabando 1, 488.28 

toneladas, el de recolección de RSU en establecimientos públicos y privados con 

7,026.49 toneladas y la recolección de RSU en eventos públicos y privados con 

555.80 toneladas. 

Sin embargo, resalta el PMDQ que a pesar de que se incrementó la cantidad de 

RSU enviada al relleno sanitario de Mompaní, se han mantenido los índices de 

recolección, reutilización y reciclaje debido a la operatividad de la planta de 

separación municipal. 

Los últimos registros que presenta INEGI (2023), dicen que en Querétaro se envían 

32,000 kilogramos diarios de RSU desde el año 2012 a tratamiento, de los cuales 

se recuperan 2,669 kilogramos de la siguiente manera: 

Tabla 2. Recuperación de materiales en kilogramos. 
Material  Cantidad en 

kilogramos 
Composición 

porcentual 

Papel  1062 0.03328 

PET 373 0.01165 

Aluminio 15 0.00046 

Fierro 133 0.00041 

Cobre 0 0 

Vidrio 492 0.01537 

Electrónicos 0 0 

Materia Orgánica 0 0 

Plástico 527 0.01646 

Otros 67 0.002093 

Fuente: INEGI (2023). 

 

      Tan solo se recupera el 0.083% de las 32 toneladas enviadas a tratamiento 

diariamente. 
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Con esta información se pretende es conocer a mayor profundidad la actividad de 

los recolectores independientes o recolectores particulares, también llamados 

pepenadores. 

Este tipo de actividad, la llevan a cabo de forma independiente e involucra en la 

mayoría de las ocasiones a toda la familia, y su labor impacta en el trabajo que 

realiza el municipio a través de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Actividades desarrolladas por el pepenador. 

 
Diseño Propio 

 

En este caso de estudio, no se van a estudiar los ingresos que generan para sí 

mismos y tampoco se busca reflejar la utilidad que puede generar dicha actividad; 

sino identificar los costos asociados a la recolección de RSU, en esta labor en la 

que ahora se observa más participación de los particulares. 

recolección

Traslado
selección

Almacenamiento
Venta

Limpieza

Actividades

desarrolladas por

el Pepenador
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Las actividades que realiza el pepenador, al igual que las actividades que efectúa 

el programa de recolección de RSU de la ciudad son similares y ambas tienen 

relación directa con los procesos que realiza la Logística Inversa.  

La logística Inversa para este caso, se define de acuerdo a Ortega (2003), como “un 

enfoque operativo de la logística que inicia en la década de los años setenta, cuando 

se comienza a analizar la estructura de las cadenas de suministro para el reciclaje, 

los actores que participan en estas cadenas, las nuevas funciones, etc.”  

Por otra parte, Cabeza (2014), define a la logística inversa como “el conjunto de 

actividades logísticas de recogida, desmontaje y desmembramiento de productos 

ya usados o sus componentes, así como de materiales de distinto tipo y naturaleza, 

con objeto de maximizar el aprovechamiento de su valor, en sentido amplio de su 

uso sostenible y, en último caso, su destrucción. 

     La Logística Inversa consiste entonces (Rogers et al, 2002) (Tibben-Lembke, 

2002) en el “proceso de planificación, ejecución y control de la eficiencia y eficacia 

del flujo de las materias primas, inventario en proceso, productos terminados e 

información relacionada, desde el punto de consumo hasta el punto de origen, con 

el fin de recuperar valor o la correcta eliminación”.  

Por otra parte, la Logística Inversa se define como el “conjunto de actividades 

relacionadas con el manejo y gestión de equipos para la recuperación de productos, 

componentes, materiales o incluso sistemas técnicos completos”. (Brito, 2002). 

Es así como “la Logística Inversa supone integración de los productos usados y 

obsoletos de nuevo en la cadena de suministro como recursos valiosos”. (Dekker, 

2004). 

Por lo anterior se considera que la Logística Inversa refiere a todas “las operaciones 

relacionadas con la reutilización de productos y materiales incluyendo todas las 
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actividades logísticas de recolección, desensamblaje y proceso de materiales, 

productos usados, y/o sus partes, para asegurar una recuperación ecológica 

sostenida”. (REVLOG, 2004). En la figura 2, se expone de forma gráfica lo anterior. 

Fig.2 Etapas de la logística Inversa.  

Limpieza

Etapas
desarrolladas por

la logística

InversaDesecho

Recogida

selección

Desensamblaje

Almacenamiento

Transporte

Venta

 
Diseño Propio 

 
 
 

 

Las etapas que se muestran, evidencian la relación que tiene la Logística Inversa 

con las actividades que realiza el pepenador con más o menos procesamiento, pero 

la finalidad es disponer al final de partes que puedan ser recuperables como materia 

prima para integrar nuevos productos. 

Al desarrollarse esta cadena de suministro inversa, por parte de las empresas se 

consideran las diferentes etapas de acuerdo a los procesos que ya tienen 

estimados, encontrándose entre otras:  

 retirada y/o recolección de 

o retorno de excesos de inventario, 

o devoluciones de clientes,  

o productos obsoletos,  

o gestión de inventarios sobrantes de demandas estacionales, etc.,  

 clasificación 
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 reacondicionamiento y reenvío al punto de venta o a mercados secundarios.  

 

Sin embargo, cuando se habla de productos que ya han terminado su vida útil el 

diseño de la cadena de suministro inversa se vuelve algo más complejo, porque la 

empresa pierde de vista el lugar donde se encuentran los productos que vendió, por 

otra parte los diseños empresariales corresponden tradicionalmente a un método 

económico lineal por tanto no hay manera de estimar la cantidad de producto que 

ha de ser retornado, por lo que no se puede hacer un pronóstico cercano a las 

cantidades recuperadas de materiales. 

  De esta manera es como se pueden hacer comparaciones entre las cadenas de 

suministro directo con las cadenas inversas de acuerdo a: 

 

Tabla 3.- comparación de características entre cadena directa contra cadena 
inversa. 

CADENA DIRECTA CADENA INVERSA 

El momento, cantidad y 
calidad pueden ser 
controlados de acuerdo con 
las necesidades del sistema 

El momento, cantidad y 
calidad no pueden ser 
controlados de acuerdo con 
las necesidades del sistema 
debido a que no hay una 
producción continua. 

Las redes directas no 
incluyen una etapa de 
inspección tan rigurosa 

Las redes indirectas deben 
tener una etapa de 
inspección municiosa 

Se identifica al proveedor y 
se controla su producción 

Los orígenes de los 
materiales o productos son 
variados no hay control con 
la cantidad de producto 

Diseño Propio. 

 

Dicho lo anterior, se considera importante determinar los costos asociados a la 

recolección de los RSU a través de los conceptos de la logística inversa, debido al 

creciente aumento de personas que se dedican a esta actividad y que acrecientan 
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la cadena logística inversa que por lo general solo se analiza para ver el ingreso 

recibido por llevar materiales y productos a los depósitos y no se estudian los costos 

incurridos por el desarrollo de cada actividad.    

Costos asociados a los RSU. 

     La gestión de los RSU se ha investigado y analizado desde el punto de vista de 

los procesos y ambientales desde tiempo atrás, por lo que la literatura con que se 

cuenta al momento es suficiente y amplia. Sin embargo, la literatura económica ha 

quedado relegada y con pocos registros; lo que ha llevado a algunos autores a 

afirmar que «el problema de la gestión de residuos sólidos proviene de la falta de 

reconocimiento hacia la naturaleza económica del problema (…) esta situación está 

empezando a cambiar, pero el cambio ha sido demasiado lento para evitar la crisis 

actual» (Goddard, 1995, pág. 188). 

     Duggal et al (1991), en su investigación estudian los mecanismos económicos 

que determinan el esfuerzo del reciclaje en el ámbito familiar, lo cual según 

describen comprende cuatro variables que son: nivel de ingresos reales, el precio 

de remover la basura, el precio del bien o servicio, el nivel absoluto de precios. 

Basándose en el concepto de costo de oportunidad, concluyen que, si los municipios 

recogen los RSU en la acera en lugar de que los residentes los dejen en los lugares 

designados, esto hará que los colonos hagan los esfuerzos necesarios para reciclar. 

     Como ya se ha mencionado, la manera en que se realiza la gestión de los RSU 

ocasiona daños al ambiente al manejar procesos de forma rudimentarios. Sin 

embargo; también genera costos económicos; ya que la generación de estos implica 

costos de traslado (transporte, vehículo, combustible, mantenimiento) y de personal 

operativo, (recolectores y choferes) tanto en la recolección, traslado, transferencia, 

como en la disposición final y en el grado en el que el volumen va incrementándose, 

también lo hacen los costos en cada etapa mencionada.  
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     Para Díaz et al (2018) otro impacto económico, “es el costo de oportunidad, es 

decir, es un costo intangible que indica los beneficios que se están dejando de 

percibir por no tomar la decisión de aprovechar los residuos valorizables, como las 

cantidades de pet, cristal, cartón, aluminio, residuos orgánicos para su tratamiento, 

reuso o reciclamiento, ya sea para su venta o elaboración de una serie de 

productos”. 

     También, hay autores que mencionan que los países en desarrollo no han 

logrado volverse eficientes al hacer la gestión apropiada para contar con centros de 

transferencia, plantas de reciclaje y plantas de compostaje. De ahí que McDougall 

et al (2008), argumenten que “derivado de que los procesos de reciclaje son 

relativamente costosos, y evidencian poca sostenibilidad económica, la 

implementación del modelo de sustentabilidad se limita a la optimización de los 

costos” 

     Incluso la misma Semarnat (2019), conmina a que “se deben incorporar 

instrumentos económicos que motiven la valorización integral de los recursos 

naturales y las materias primas reciclables”.  

Los RSU en México y en Querétaro.  

Estos residuos que en general se les puede conocer como basuras. Pueden 

dividirse en dos grandes áreas: los que generan ingresos económicos y los que no 

lo hacen. Sin embargo, ambos representan un costo a los municipios que de 

acuerdo a la ley son los encargados de gestionar el manejo y confinamiento. 

Este costo en los municipios se tiene identificado hasta cierto grado y se puede 

tener información respecto a transporte, mantenimiento de las unidades, personal, 

uniformes, contrataciones, entre otros costos. En cambio, en lo que se refiere a las 

personas conocidas como pepenadores, no se tiene aún identificado cómo operan 

y los costos en que incurren para realizar la actividad que desempeñan, lo que si se 
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observa es que cada vez hay más personas realizando este tipo de actividades 

incluso familias enteras haciendo estas funciones. 

En México, de acuerdo a Semarnat (2017), “la generación de RSU alcanzó 44.6 

millones de toneladas, lo que representó un aumento del 35.6% con respecto a 2003 

(11.73 millones de toneladas más generadas en ese período). Si se expresa por 

habitante, alcanzó 0.98 kilogramos en promedio diariamente en el mismo año”. 

Por otra parte, en Querétaro, de acuerdo al atlas nacional de residuos sólidos 

urbanos se tiene que se generan 2,085 t/dh, teniendo un promedio de 0.86 kg/hab/d 

y este indicador sigue en aumento. 

 

Recolección de RSU en la ciudad de Querétaro. 

     Desde el año 2016, el servicio de recolección de basura en la ciudad de 

Querétaro, se encuentra concesionado a una empresa llamada Red Ambiental que 

se dedica a la gestión de residuos y se ubica en Loma de Sangremal 108, Sta María 

Magdalena, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México.  

     Dicha empresa, informa que a la fecha “ha generado 340 empleos y ha efectuado 

inversiones superiores a los 180 millones de pesos en equipamiento e 

infraestructura para dar atención a las 7 delegaciones de la ciudad”. 

     Actualmente, la ciudad cuenta con 3 estaciones de transferencia y una planta de 

tratamiento donde solo se realiza separación (Atlas nacional de residuos sólidos 

urbanos, 2022). 

     A pesar de que la empresa busca ser eficiente ajustando horarios y rutas, se 

observa un crecimiento en la cantidad de personas que se dedican a la pepena en 

la ciudad, quienes por su cuenta realizan la labor de recogida de productos o partes 

de estos que pueden ser reaprovechados o comercializados como materiales de 
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segunda. Esto genera que se desee conocer un poco más acerca de esta actividad 

y los costos en los que incurren. 

  

II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de Investigación. 

     Para efectuar la investigación del presente caso de estudio, se utiliza la 

investigación cualitativa, a través del método exploratorio mediante la realización de 

entrevistas no estructuradas, mismas que suelen conocerse como entrevistas 

informales que serán aplicadas a pepenadores. De acuerdo a (Rodríguez et al, 

1999; Acevedo, 1988; Arnal et al 1995), la entrevista permite recoger información 

sobre acontecimientos y aspectos subjetivos de las personas: creencias y actitudes, 

opiniones, valores o conocimiento, que de otra manera no estarían al alcance del 

investigador. 

     En estas, se buscó que el entrevistado responda a temas previamente 

estructurados, en función de las dimensiones planteadas por el investigador. Las 

temáticas planteadas van en el sentido de adquirir información respecto de si existe 

conocimiento por parte de los entrevistados con respecto:  

 Programas de apoyo para el desarrollo de sus actividades. 

 Actividades que realizan. 

 Uso de tecnología o técnicas para identificar y diferenciar los diferentes 

materiales. 

 Conocimiento de costos por actividad realizada. 

 Se considera que abarcando estas temáticas se puede lograr el objetivo 

planteado.  

 2.2 Recolección de datos.  
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La siguiente figura, muestra los pasos a seguir en el desarrollo de la investigación. 

Fig. 3 Pasos a seguir en el desarrollo metodológico. 

 

 

 

 

                     

                                                                Diseño propio. 

 

 

La entrevista realizada, contempla las siguientes preguntas: 

Fig. 4 Temáticas y preguntas para entrevista. 

 
Diseño propio. 

 

2.3 Análisis de la Información. 

Fig. 5 Análisis de la información obtenida de la encuesta 
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GUÍA DE ENTREVISTA PARA APLICAR A PEPENADORES 

 Programas de apoyo para el desarrollo de las empresas dedicadas al manejo de RSU. 
1.- ¿Sabes si existen programas de apoyo de gobierno que te ayuden a desarrollar tu actividad de mejor forma? 
2.- ¿Sabes cómo en donde se tramitan? 

 Uso de tecnología o técnicas para identificar y diferenciar los diferentes materiales. 
3.- ¿Has recibido alguna capacitación en el manejo de los materiales? 
4.- ¿Utilizas algún aparato, maquina o herramienta que te ayude a identificar los materiales que recoges? 

 Identificación de costos. 
5.- En las actividades que realizas como hacer el recorrido (ruta), recogida, limpieza, separación, almacenaje y traslado de materiales, 
¿sabes cuánto te cuesta hacer cada una de ellas? 
6.- ¿Cuánto necesitas vender a la semana para poder solventar todos tus gastos, es decir cuál sería tu sueldo semanal o ganancia? 
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Diseño propio. 

Resultados 

       De igual manera, se reflejó que los métodos de separación que realizan son 

rudimentarios ya que no cuentan con herramientas o equipos que les ayuden a 

poder desagregar los diferentes componentes.  

          En lo referente a la actividad de recolección lo que se ve es que realizan el 

recorrido a pie y lo que van encontrando a su paso lo introducen a su costal, aunado 

a que empiezan desde temprano y regresan a casa al caer la tarde, se ha 

considerado que laboran por un espacio de tiempo de 8 a 10 horas diarias, 

determinado por la cantidad de RSU que encuentren y puedan cargar. 

          El costo de almacenamiento, también es variable porque se determina a partir 

de las cantidades que desea o necesita reunir para lograr la ganancia semanal 

esperada. Es decir, si requiere echar mano de otros materiales que tenga para 

obtener su objetivo lo hace y si con una porción de ello lo logra guarda el resto para 

cuando se tenga mayor ingreso por kilogramo vendido. 

Construcción del modelo. 

De acuerdo a Alvarez, E. y Méndez J.J. en Lagarda E., Cedillo M., Niño L.F. (2022), 

los costos implicados en la logística inversa aplicada a la reutilización de residuos 

sólidos, se muestran a continuación: 

Programas de apoyo para el desarrollo de las empresas dedicadas al manejo de RSU. SI NO CONCLUSIÓN

1.- ¿Sabes si existen programas de apoyo de gobierno que te ayuden a desarrollar tu actividad de mejor forma? 0 5

2.- ¿Sabes cómo en donde se tramitan? 0 5

Uso de tecnología o técnicas para identificar y diferenciar los diferentes materiales.

3.- ¿Has recibido alguna capacitación en el manejo de los materiales?
0 5

4.- ¿Utilizas algún aparato, maquina o herramienta que te ayude a identificar los materiales que recoges?
0 5

Identificación de costos.

5.- En las actividades que realizas como hacer el recorrido (ruta), recogida, limpieza, separación, almacenaje y traslado

de materiales, ¿sabes cuánto te cuesta hacer cada una de ellas?
0 5

6.- ¿Cuánto necesitas vender a la semana para poder solventar todos tus gastos, es decir cuál sería tu sueldo semanal

o  ganancia?
0 5

En esta temática se observa un conocimiento nulo de si existen programas de gobierno especialmente diseñados para

apoyar su actividad. Solo conocen los programas generales de apoyos a familias de escasos recursos.

De igual forma, en este apartado desconocen respecto a tecnología o herramientas que les puedan auxiliar en su

trabajo. Normalmente lo que hacen es abrir las bolsas, cajas, y otro tipo de contenedores, observar el contenido y

aunado al tacto reconocer si existen dentro materiales o aparatos que puedan ser reaprovechados y son los que

separan e integran a su costal para llevárselos a casa.

Identifican las etapas que realizan como son el ruteo, normalmente recorren una ruta diaria que va de 5 a 10 y hasta

15km diarios en busca de los materiales. En ese lapso hacen la recogida y traslado de los materiales; para al llegar a

casa hacer la separación, limpieza y almacenamiento hasta llegar a cantidades que ya les son redituables para

trasladarlas a los centros de acopio (lugares de compra de chatarra y otros materiales). Pero no se basan en costos,

sino en conocer el precio (de lo cual están al pendiente diariamente) al que se están comprando los materiales en

dichos sitios y calculan si les es redituable venderlos allí o llevarlos a otro establecimiento que pague mejor para que

su venta les refleje las ganancias esperadas.
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𝐶𝑇 =  ∑

𝑛

𝑖=1

𝐶𝑟𝑒𝑐 + ∑

𝑚

𝑗=1

𝐶𝑝𝑟𝑜𝑐 +  ∑

0

𝑘=1

𝐶𝑒𝑛𝑡 +  ∑

𝑝

𝑙=1

𝐶𝑑𝑒𝑠   

Donde: 

CT = Costo Total 

Crec = Costo de recolección / recuperación 

Cproc = Costo de procesamiento 

Cent = Costo de entrega  

Cdes = Costo de desecho 

     Cabe mencionar que el Costo de Procesamiento está compuesto por las 

actividades de limpieza, separación, deshuese y almacenamiento temporal que 

realiza el pepenador normalmente el patio de su casa. El cual, a pesar de 

representar un costo, este es variable porque no todos los productos que recaba 

necesitan que se hagan todas estas etapas. El costo de entrega se refiere al 

traslado del o los materiales que ha de llevar desde su lugar de almacenamiento al 

debido centro de acopio. 

     Por último, se identifica que siempre hay un desecho el cual cuesta al medio 

ambiente porque en ocasiones es dejado en el patio y solo se acumula, en otras es 

tirado en baldíos y en el mejor de los casos se revuelve con la basura de la vivienda 

y es recogido por el camión recolector. Pero no se logró observar que el pepenador 

pague por el servicio de recogida de dicho desecho.  

CONCLUSIONES 

Con este estudio de caso, se lograron conocer a través de la entrevista que el 

pepenador no conoce de programas gubernativos especializados que le apoyen en 

su labor, no ha llevado una capacitación adecuada para la gestión de los RSU, 
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haciéndolo de forma empírica y con métodos y herramientas rudimentarias y 

finalmente que no conoce los costos en que incurre, por cada etapa de trabajo que 

realiza, viendo todo desde el obtener una ganancia que cubra sus necesidades 

primarias. De igual manera, se lograron identificar las etapas que se siguen por tipo 

de material o producto que recolecta y que se encuentran condicionadas también 

por el estado en que se encuentren al momento de hacer la recolección. Se resalta 

la relación entre esta actividad y los conceptos de la logística inversa, los cuales 

están estrechamente vinculados y que son posibles de aplicar en este caso y que 

coadyuvan a determinar las etapas que se envuelven y la identificación de costos 

en que se incurre. 

Los costos de las operaciones que realizan los pepenadores en el flujo inverso son: 

 Transporte para efectuar la recolección de desechos y el traslado al lugar 

de procesamiento.  

 Los de procesamiento que son determinados por el tipo y estado del 

material. 

 El almacenamiento que es variable, sujeto al precio al que se encuentra el 

material en el mercado. 

 Por el manejo de desechos, es decir lo que no se puede recuperar y se tira. 

 Y el de traslado del almacén al sitio de venta.  

Como se pudo ver los sistemas abiertos de logística inversa, son más complejos de 

lo que parece al no especializarse por un solo tipo de producto en sí; sino en una 

variedad de productos que abren posibilidades a diferentes etapas de 

procesamiento y que llevan a realizar más análisis, tantos por variedad de productos 

se tenga. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo definir el impacto ético profesional de los 

docentes de educación primaria de la región Ciénega del estado de Jalisco, frente 

a los diferentes acuerdos y disposiciones implementados por parte de la Secretaría 

de Educación Pública. 

El enfoque metodológico que se implantará para esta investigación será de carácter 

cualitativo con la técnica de entrevistas semiestructuradas con preguntas abiertas, 

enfocado en el impacto y sus efectos que los acuerdos secretariales generan en la 

ética profesional docente, su experiencia y su criterio personal; presente desde la 

formación de cada uno de los profesores en cuestión, para la recolección de datos 

se tomó una muestra de 25 docentes procedentes de la región Ciénega del Estado. 

mailto:ebico5252@gmail.com
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Los principales aportes identificados, con los resultados obtenidos del presente 

artículo busca dar a conocer a las autoridades educativas; el impacto ético 

profesional y emocional, que la implementación de los diferentes acuerdos 

secretariales genera en los docentes, sus opiniones, profundizar en ellas, reconocer 

y vincular sus necesidades, sin menoscabar en la ética profesional docente. 

ABSTRACT  

The objective of this work is to define the professional ethical impact of primary 

education teachers in the Ciénega region of the state of Jalisco, in the face of the 

different agreements and provisions implemented by the Ministry of Public 

Education. 

The methodological approach that will be implemented for this research will be 

qualitative in nature with the technique of semi-structured interviews with open 

questions, focused on the impact and its effects that secretarial agreements 

generate on teachers' professional ethics, their experience and their personal 

criteria; present since the training of each of the teachers in question, for data 

collection a sample of 25 teachers from the Ciénega region of the State was taken. 

The main contributions identified, with the results obtained from this article, seek to 

inform educational authorities; the professional and emotional ethical impact that the 

implementation of the different secretarial agreements generates in teachers, their 

opinions, deepen them, recognize and link their needs, without undermining 

professional teaching ethics. 

Palabras clave: Ética laboral, principios, roles docentes, repercusión, factores, 

experiencia y moralidad. 

Introducción 

La iniciativa de realizar la siguiente investigación subyace a raíz de las diversas 

experiencias docentes que se han estado presentando desde una formación 

académica hasta la labor en el día a día dentro de la institución educativa en donde 

se presentan ciertos cambios actitudinales, laborales, éticos, morales y acuerdos 

secretariales del mismo personal. 
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Considerando que la ética laboral, la moralidad y filosofía dentro de una institución 

educativa es de suma importancia debido a que contemplan una amplia gama 

quehaceres pedagógicos entre las cuales se encuentra la corresponsabilidad y la 

pertinencia, que son parte de los principios en la educación y la labor docente en el 

plano educativo. 

Estos principios en las actividades de los trabajadores por la educación deben de 

estar presentes en todo momento debido a que son criterios previamente 

establecidos que le permitirán a una institución a través de estas reglas lograr un 

ambiente óptimo, sin problemáticas y repercusiones de ninguna índole, generando 

de esta forma un mejor desarrollo laboral; con base en lo anteriormente mencionado 

nace la importancia de practicar y tener presente en todo momento la ética y moral 

educativa. 

Es interesante el abordaje de esta constante puesto que a lo largo de la labor 

docente se han visualizado con diversas situaciones laborales, administrativas y 

gubernamentales que propician que estos principios éticos y morales se tengan que 

modificar debido a las complicaciones en la que acontece dicha problemática las 

cuales a largo plazo obligan al personal que eluda ciertas reglas que conlleva sus 

actividades diarias llevándolo de esta manera a un plano en el cual discrepa sobre 

lo correcto, incorrecto y lo que de verdad se debería de hacer ante ciertas acciones 

que pasan dentro del mismo centro de trabajo. 

Por estas razones denota la importancia de conocer las acciones o aconteceres que 

generan que ocurra esta erudición u omisión de cada principio ético o moral que se 

tenga en el ámbito laboral, para que con base en la información genere una visión 

más clara del cómo y de qué manera se propicia esta, así como las repercusiones 

que estas llegan a generar en el docente. 

La realización e investigación de este artículo se enfoca en la problemática 

encontrada y que a continuación se desarrollará.  

La labor docente con el pasar de los años ha llegado a sufrir variedad de 

transformaciones tanto en metodologías, proyectos o modelos educativos, así como 

acuerdos secretariales, esto con la única finalidad de obtener resultados positivos 
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en el plano escolar, así como el establecer principios éticos y morales que un 

trabajador por la educación debe de tener presente en todo momento. 

Con base en los principios éticos y acuerdos se pretende eludir y amparar a los 

docentes ante diversas problemáticas que se lleguen a presentar, donde a causa 

de la implementación de ellas se presentara una gran disminución de las disputas 

laborales con la comunidad educativa en general 

Las ya mencionadas transformaciones en los principios éticos llegan a denotar en 

un nivel de impacto muy amplio puesto que al sacrificar o modificarlos hace una 

apertura a la complicación y la problemática laboral entre pares así como también 

en la comunidad lo que propicia una interpretación diferenciada de los roles, 

responsabilidades, acciones, así como también la negligencia laboral en cuanto a 

la asignación, aprobación y egreso de alumnos sin que cumplan con el mínimo 

establecido de acuerdo al nivel cursado. 

(García, 2019) menciona lo siguiente: 

Las profesiones están cambiando de modo vertiginoso en todo el planeta, lo 

que produce que se desdibujan los roles. Hay, pues, diferentes 

interpretaciones de los roles profesionales, las responsabilidades y lo que es 

éticamente apropiado. Los profesionales buscan una mayor autonomía, 

mientras que crece cada vez más la demanda de rendición de cuentas. 

Por lo anterior llega a pernoctar la importancia y el nivel de impacto sobre la ética 

docente que esta conlleva, los resultados que se han presentado a lo largo de la 

labor docente han generado una dificultad prominente y delimitando algunos 

procesos, generando de esta forma un problema en donde se generan tanto 

negligencias laborales por parte del personal, así como por parte de las autoridades 

educativas. Por tal razón esta investigación se enfoca en denotar las cuales son las 

causantes del porque con el pasar del tiempo y el mismo ambiente laboral propicia 

que la ética y la moral de los mismos docentes llegue a ser modificada provocando 

negligencias institucionales. 

El objetivo de esta investigación es claro y precisó en lo que se desea indagar. 
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Identificar el impacto que trae consigo la implementación de nuevos acuerdos en la 

ética profesional docente. 

El objetivó general mencionado anteriormente se acompaña de ciertos objetivos 

específicos que le abonarán a la investigación y a su vez permitirán implementar 

acciones pertinentes para la misma. 

● Aplicar y contrastar información de instrumentos para la recolección de 

datos aplicados en la escuela primaria 

● Analizar cada una de las experiencias docentes por medio de narrativas 

para rescatar elementos esenciales y característicos de los cambios 

ocurridos en su quehacer docente y lo considerado meramente correcto. 

● Reconocer los aspectos en común que influyen en la práctica docente por 

medio de los resultados extraídos de las experiencias para la generación 

de categorías. 

● Determinar cuáles son los factores que propician resultados que generan 

estas modificaciones. 

La investigación parte de preguntas generadoras con las que se indaga, para poder 

encontrar una solución a la problemática encontrada. 

¿Cuál es el impacto que generan los cambios educativos ética y 

emocionalmente en los docentes? 

¿Cuáles son las consecuencias que trae consigo el cambio educativo en 

los docentes? 

¿Qué genera en el docente la implementación de estos nuevos acuerdos 

en su ética profesional? 

 

En esta investigación se han planteado dos supuestos de tipo descriptivo 

atendiendo al estudio que se quiere llegar, esto debido a que en ellas se pretende 

analizar diferentes variables; por consiguiente, se presentan las siguientes dos 

suposiciones: 
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● La implementación de estos nuevos acuerdos genera una desvalorización en la 

labor docente. 

● Los acuerdos secretariales modifican negativamente la ética profesional docente 

La revisión teórica de esta investigación parte de la referencia de las palabras clave 

y se desarrolla a continuación. 

Desde hace tiempo la labor docente (no solamente esta rama laboral en específico) 

han presentado una pauta para propiciar los cambios en la ética y moral docente en 

el trabajo de su día con día, los cuales han tenido un cambio, deceso u omisión en 

un ritmo creciente, el cual se va convirtiendo como un pilar al que no se le ha 

prestado la verdadera importancia que se debe de tener. 

 

Bajo la perspectiva sobre el ritmo creciente hacia un declive prominente nos 

encontramos en una instancia en que la sociedad y los mismos trabajadores han 

eludido la mirada sobre las mismas, considerándose como una disciplina cambiante 

o inestable que denota desbalances o problemas en la comunidad laboral 

dificultando la distinción entre lo correcto y lo incorrecto dentro de una institución. 

Al respecto afirma (Lira, 2006) 

“La ética implica distinguir entre el bien y el mal, mientras que la moral se 

relaciona con las normas de conducta y su cumplimiento que dependen, en 

última instancia, de la conciencia individual; estas implicaciones se 

minimizan, minimizan o inclusive hasta omite por establecer criterios seudo 

correctos que van acorde a ideologías que se establecen por vivencias (pp. 

4)”. 

La ética profesional docente juega un papel muy importante en la enseñanza y 

aprendizaje que este imparte, por lo que la misión que tiene el maestro es primordial 

en la formación de individuos posibles profesionistas en cualquier rama, esto 

conlleva a que las personas con una carrera puedan ser íntegros para poder 

enfrentar una sociedad con problemáticas, es decir el docente forma profesionales 
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que adquieran una serie de principios éticos, que puedan participar de manera 

idónea en la solución de conflictos. 

 

Según (Hortal, 2002): “Entenderemos por ética profesional como la disciplina 

que tiene por objeto determinar el conjunto de responsabilidades éticas y 

morales que surgen en relación con el ejercicio de una profesión. Tanto la 

Ética General de las profesiones como las Éticas profesionales son éticas 

que en sus principios y directrices buscan el bien de los clientes o usuarios 

de los servicios, de la sociedad y de los propios profesionales” 

 

La ética profesional no es simplemente una deontología o normas para mandar 

sobre la conducta de quien ejecuta una labor profesional; es un compromiso 

vivencial día con día en la práctica de la profesión, en la educación el o la docente 

han de ser conscientes de la experiencia educativa que desarrollan a diariamente y 

la fomentación del aprendizaje que brinda para poder cumplir con el compromiso 

ético que este ha adquirido. 

Principios de la ética en la educación 

Las consideraciones sobre el conocimiento de los principios éticos del plano 

educativo juegan como un valor que muestra hasta qué punto lo previamente 

establecido como correcto ante el quehacer docente o actividad laboral es 

modificado u omitido ya sea por un desconocimiento o por acatar órdenes de algún 

superior. 

 

(Maria, 2019) Tradicionalmente los principios éticos en la educación los focalizamos 

en los siguientes: 

● La formación continua: Investigación, construcción y desarrollo de 

conocimientos en lo que se quiere llegar a aprender por medio de diversos 

cursos o talleres. 
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● La transparencia, exigibilidad y rendición de cuentas: Disposición y 

transmisión de información de manera clara, completa, veraz y oportuna de 

los procesos educativos o de la institución 

● La objetividad: Cuando el personal se presenta una imposición de ideales, 

además de eso se presenta el famoso “desquite” por parte del mismo 

personal ante otros compañeros, por parte de jefes inmediatos o docente-

alumno por rencor hacia una acción pasada. 

● Corresponsabilidad: Cuando se le sobrecarga de acciones y trabajos no 

correspondientes al trabajador por parte de un jefe inmediato. 

● La transparencia: Cuando se modifican los resultados de los alumnados, 

números de materiales, presupuesto, etcétera. 

Los dilemas, tensiones y contradicciones en la conducta ética de los profesores 

pueden provenir, según (Navarro, 2010), de otros dos graves problemas: burnout 

(estrés crónico laboral) y mobbing (hostigamiento psicológico en el trabajo). El 

primero, aunque centrado en la situación personal del profesor, en realidad resulta 

de una combinación entre dicha situación y sucesos fuertemente conflictivos en el 

ambiente laboral. (Serna, 2011) lo definen de la siguiente manera: 

“Burnout es un proceso cuya característica esencial es el desgaste psíquico 

resultado del agotamiento emocional y de patentizar una empatía negativa 

hacia las personas con las que se trabaja (alumnado) y hacia el rol que se 

tiene asignado (el profesor siente la necesidad de dejar de serlo y, así, no 

tener que hacer frente a sus responsabilidades y a lo que de él se espera y 

se exige). Esto puede ser considerado uno de los eslabones terminales de 

un estrés crónico laboral”. 

Este autor al igual define el acoso laboral (mobbing) como "un hostigamiento 

psicológico en el trabajo, efectuado por una persona o grupo de personas sobre otro 

miembro del mismo colectivo laboral a que pertenecen los implicados". Los casos 

que señalan como frecuentes se clasifican en cuatro tipos de acciones: 

discriminatorias; contra la dignidad personal; manipulación de la información y la 



 

797 
 

comunicación; y que afectan negativamente el ejercicio del trabajo en cualquier área 

del plano educativo. 

Bajo esta perspectiva de dichos dilemas que agudizan las conductas no éticas y 

morales pueden llegar a una rama en la que nos lleva a no visualizar de forma clara 

los temas éticos y morales que nos acontecen. 

 

Metodología:                                           

La presente investigación se realizó bajo el modelo de investigación de carácter 

cualitativo en el que mediante la aplicación de la fenomenología, según (Rodriguez 

Gómez, 1996) esta consiste en conocer los significados que le dan los individuos a 

su experiencia, interpretar por el que la gente define su mundo, básicamente, intenta 

ver las cosas desde el punto de vista de otras personas, describiendo, 

comprendiendo e interpretando; donde se llevó a cabo mediante la aplicación y 

visualización de los resultados obtenidos de la entrevista realizada a 25 docentes 

de educación primaria, que dan un aporte sobre la realidad que hoy en día los 

docentes y cualquier trabajador por la educación termina por pasar en su área 

laboral.               

Tomamos esta línea de investigación por que en la actualidad no se puede llegar 

a limitar a la investigación cuantitativa que se centra en los números fríos que no 

abren mucha brecha a la interpretación, es decir los tenemos al alcance, pero no 

nos dan cuentas claras del porqué de la situación que vivimos en la actualidad se 

da de esta o de diferentes formas. 

Con base en lo anterior se  trabajó bajo el método fenomenológico un método que 

para (Husserls, 1992) “la fenomenología otorga un nuevo método descriptivo y una 

ciencia apriorística que se desglosa de él y que está destinada a suministrar  el 

órgano fundamental   para una filosofía rigurosamente científica” en términos 

generales la fenomenología se encarga de criticar a la ciencia en la modalidad de 

trabajo  cuantitativa ya que al enfocarse únicamente en las características 

cuantificables  se deja de lado lo que está generando el conflicto es decir solo valen 

los números y no se tiene conciencia de lo que se hace. 
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Para poder realizar esta investigación optamos por un instrumento de recogida de 

información como es la entrevista, instrumento con el cual se obtuvo un punto de 

vista claro sobre  la realidad social que actualmente se vive en el campo de la labor 

docente y cualquier rama del área educativa, así como detectar mediante ella las 

realidades sociales que no se pueden observar a simple vista es decir con la 

aplicación del instrumento no solo se obtuvieron resultados objetivos si no subjetivos 

que en la mayoría de los casos son los que  dan origen a las problemáticas. 

La entrevista Según el autor Ezequiel Ander Egg  (1993) 

 Es una conversación entre dos o más personas, uno toma parte de 

investigador (entrevistador), y el otro es el informante (entrevistado), estas 

personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas acerca de un 

problema o cuestión determinada teniendo como propósito obtener 

información profesional y confiable de los actores inmediatos en el campo 

investigado. (p.153) 

El diseño de la entrevista constó de 9 preguntas, de las cuales destacaban sobre el 

conocimiento de los principios éticos y morales de la labor docente, así como los 

motivos por lo cual estos cambian. 

La logística fue sencilla ya que después del diseño de la entrevista bastó con 

guardarla y generar un link que a posteriores se les envió a diferentes docentes del 

contexto vía whatsapp, explicando de qué se trataba y si podían hacer el favor, 

quien aceptaba contestaba en no más de 10 minutos e instantáneamente se tenían 

los resultados para que la App los procesara de inmediato. 

 

Resultados 

El siguiente análisis representa textualmente los datos obtenidos de la aplicación de 

la entrevista realizada a maestros de educación primaria que laboran en distintos 

contextos, esto con la finalidad de indagar los factores que influyen en que la ética 

y la moral de los mismos docentes llegue a ser modificada. 
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A continuación, se presentan las preguntas con las respuestas recurrentes de los 

docentes: 

1.- ¿Qué acciones docentes sabes que son incorrectas, pero por presión social en 

tu ámbito laboral terminas por realizar? 

Los acuerdos presenciales también han afectado a la sociedad al exponer y 

defender de tal forma los derechos de los formadores, esto al no dejar en claro que 

los derechos son importantes y no deben ser violados por la humanidad, pero ha 

dejado de lado las obligaciones y valores que los alumnos y padres de familia tienen 

como ciudadanos para su propio crecimiento, sino que sea dejado de lado que los 

docentes puedan llamar la atención o reprender a los alumnos cuando realizar algo 

que no va con los valores, sino que a su vez ha permitido que los estudiantes se 

vuelvan poco empáticos. 

2.- ¿Qué acciones has llegado a visualizar en tu trabajo que consideras son 

incorrectas, pero aun así realizan dichas acciones moral y éticamente incorrectas? 

En algunas instituciones se han logrado observar acciones considerables. Alguna 

de ellas es el que se normalice en los alumnos la violencia que llegan a vivir en su 

casa, sociedad y escuela, haciéndoles ver qué el cometer actos delictivos o fuera 

de las normas de cualquier espacio social es normal y en algunas veces aceptable, 

esto con acciones como hacer caso omiso a los comportamientos agresivos de los 

alumnos o a su abierto deseo a cometer actos delictivos (ser narco, robar o hasta 

matar).  

3.- ¿Cuál fue la principal razón o experiencia por la cual se decidió en tu centro de 

trabajo realizar dichas acciones moral y éticamente incorrectas? 

Esto se genera a través de la falta de valores de personas poco humanistas, 

empáticos que les gusta imponer y sobajar a los de masque, no tienen interés por 

la educación ni por su propia profesión si no que solo les interesa generar economía 

y no querer batallar con dicho alumno y teniendo como objetivo que el centro de 

trabajo gane dinero, aunque el alumno no tenga resultados positivos, sino que 

solamente lo hacen por cumplir, aunque sea bueno o malo. 

4.- ¿Cuál es tu opinión sobre estas acciones? 
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Considero que todos los agentes educativos debemos aprender a realizar acciones 

que sean correctas moral y éticamente hablando. Siempre se debe de hacer lo 

correcto ya que como docente llevamos una gran responsabilidad porque somos el 

ejemplo de muchas personas y somos el futuro de muchos alumnos y debemos de 

dejar un aprendizaje significativo. Que uno debe de ser Justo y tener Ética y moral 

con quien lo necesite, aunque cometemos errores por presión social o presión de 

compañeros de trabajo, aprender de esos errores y jamás dejarnos llevar por lo 

demás si no por lo que dicta la justicia y nuestro corazón docente.  

5.- ¿Cuál fue la razón por la cual decidiste modificar o sacrificar los principios éticos 

y morales por ejecutar algunas acciones que se saben son contradictorias a estos 

principios? 

Principalmente por la implementación de los acuerdos secretariales al tomar 

decisiones impositivas a los docentes durante su trabajo laboral y su práctica 

educativa, al pensar que se pueden implementar cuestiones diferentes sin pensar 

realmente en la contextualización de la educación en el estado o país.  

6.- ¿En tu lugar de trabajo existe la imposición de ideales o reglas que aquejan 

contra los principios éticos de la labor docente? 

En algunas instituciones existe la imposición de reglas e ideas en lo laborar y 

eventos de la institución, generalmente por las personas de alto ego que se creen 

saber más que los de más y que ellos tienen la razón como lo son los líderes de 

cada escuela (directivos-directivos encargados), también se genera esta exigencia 

con los padres de familia con gran amistad o que aportan más en el aspecto de dar 

calificación sin merecerlo simplemente por lo que genera su familia para la 

institución 

7.- ¿Consideras que al comienzo de tu labor docente seguías o intentabas seguir al 

pie de la letra cada uno de estos principios éticos laborales?, ¿Por qué? 

La mayoría de los docentes concuerdan en que al principio de su labor docente lo 

realizaban de acuerdo a la ética y moral de su profesión ya que quería ser de los 

mejores docentes que pudiese tener cualquier institución y los alumnos en su 

aprendizaje, un docente que luchará por la justicia y sobre todo por los alumnos 

pero lamentablemente la misma presión social y todo lo que he vivido han cambiado 
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muchísimo mi percepción docente y hace que el gusto por la carrera cambie 

muchísimo, al ver que imponen la implementación de planes y programas nuevos, 

sin tomar en cuenta la realidad económica, cultural de la sociedad en las diferentes 

comunidades y estados del país. 

8.- ¿Los acuerdos secretariales, menoscaban los principios éticos de tu profesión? 

Si, ya que en la mayoría de los casos los acuerdos secretariales imponen la 

implementación de acciones poco congruentes para la labor docente, no te 

proponen estrategias a seguir para el bien o la formación del alumno en un perfil de 

egreso deseado, en algunas ocasiones los objetivos no concuerdan con la realidad 

lo familiar, económico, social de las familias y el entorno educativo. En ocasiones 

algunas de la Secretaría de Educación contribuyen a que se menoscaben los 

principios éticos y distintas áreas en la profesión docente. 

9.-  ¿Cuál es el impacto de los acuerdos secretariales en tu labor docente? 

Es de gran impacto debido que la realidad de los contextos es una y los lineamientos 

muchas de las veces no empatan con lo que realmente se vive en la práctica, por lo 

que obliga a los docentes a perder la ética y moral al exigir la realización de cosas 

fuera de lo correcto en la práctica docente por lo que esta se ve coaccionada por 

algunos puntos de dichos acuerdos, los cuales terminan limitando la autonomía del 

docente al tomar decisiones que no van con la ética del trabajo docente. Al depender 

directamente de la Secretaría de Educación, cualquier acuerdo que se tome en 

cualquiera de los aspectos de asistencia del alumnado, de su acreditación y su 

permanencia en las instancias escolares impactan en la labor, al igual que todos 

aquellos acuerdos de ingreso, promoción o ausencia docente. 

Conclusiones 

La presente investigación aquí descrita permitió la visualización de la concepción 

docente en relación con la ética, su labor y cambios en acuerdos secretariales, en 

donde se detectó que gran cantidad de docentes presentaron inconformidad o una 

gran incertidumbre sobre el quehacer, en lo correcto y lo incorrecto, en lo que en 

muchas de las situaciones permite diversos factores que propician a que la ética 

docente sea un objeto de un cambio constante, incongruente y que lejos de lograr 

el objeto primordial que siempre ha sido el de la educación sea o pase a un plano 
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en donde solamente busca el paso de la educación sin el cumplimiento o logro de 

los estándares marcados en otros criterios en planes, leyes, normas, etc. 

Las modificaciones de acuerdos secretariales en palabras de los mismos docentes, 

estos se encuentran en una constante en donde pone al trabajador en un conflicto 

entre lo estandarizado, lo ético, lo secretariado y lo real, en el que a su vez llegan a 

presentar disputas con el cuerpo estudiantil, la comunidad de padres de familia y la 

sociedad en general, inmortalizando al docente como alguien antipático, poco 

profesional, no apto para la labor, etc; esto a consecuencia por situaciones en las 

que se debe de pasar al estudiante haber concretado ciertos criterios que el nivel 

educativo le pide, así como problemas de conducta y falta de figura de autoridad 

por los mismo estudiantes. 

Esta situación ha provocado que se tengan concepciones como el que los docentes 

no saben trabajar con los niños, que no se hace lo que deben de hacer, que la 

escuela no sirve, así como la idea de la sociedad en donde solamente se manda al 

niño para que cumpla, se siente en el aula, respire y obtenga su calificación 

aprobatoria que le permitirá pasar al siguiente nivel; limitando al docente en diversos 

aspectos en cuanto a la disciplina, derechos y efectuación de su labor tal y como 

debería de ser.  

Básicamente la mayor parte de los docentes que fueron entrevistados se 

encuentran con una mala 

visión, disposición y en pro de utilizar nuevos acuerdos secretariales de trabajo en 

el área docente pero, debido a su función debe de ser efectuada, sin embargo 

existen diversas limitaciones que pueden evitar que esto pueda darse, como lo es 

la disposición de los alumnos, carga administrativa, uso excesivo de la tecnología, 

entre otras, por ello es que se llega a hacer una retrospectiva en el trabajo docente; 

a su vez conlleva a obtener los resultados negativos que actualmente en México 

tenemos. 

Se podría mejorar el área educativa utilizando diferentes metodologías de trabajo, 

regresando diferentes derechos docentes, retomando la visión, ética y moral que 

desde que comenzamos con la preparación docente se nos fue inculcada, así como 

lo que nos mencionan antiguos acuerdos, leyes y reglamentos, sin embargo las 

características y limitaciones que se tienen actualmente hace más difícil para el 
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docente frente agrupo llegar a implementar algo que sea favorable para su 

estudiante y solamente se remonta a lo que el nuevo acuerdo menciona que sería 

olvida si el niño aprendió o no, tu solo pásalo. 
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TITULO: Análisis de las Dificultades en el Rendimiento Académico: Un Enfoque en 

Factores Determinantes. 

RESUMEN: 

Este artículo realiza un análisis descriptivo de las dificultades de los alumnos en un 

grupo de cuarto grado, centrándose en aspectos como el aprendizaje situado, la 

lectura y la escritura. Los objetivos incluyen evaluar el nivel de dominio, examinar 

estilos de aprendizaje y determinar la efectividad de estrategias educativas 
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anteriores. La investigación destaca la predominancia de estilos de aprendizaje 

kinestésico y auditivo en la mayoría de los estudiantes, lo que sugiere la necesidad 

de adaptar estrategias educativas para involucrarlos de manera más efectiva. La 

población del grupo se caracteriza por diversidad en edades, género y estilos de 

aprendizaje, con una inclinación hacia el aprendizaje kinestésico y auditivo. Se 

revela que el grupo enfrenta dificultades en habilidades de lectura y escritura, y se 

identifican diferentes ritmos de trabajo entre los estudiantes. 

La investigación también examina el entorno docente, describiendo un claustro 

diverso con maestros con diferentes años de servicio, niveles educativos y estilos 

de enseñanza. A pesar de la diversidad, la colaboración entre los docentes es 

limitada. La aplicación de instrumentos diagnósticos, como la prueba SisAT, revela 

que un porcentaje significativo de estudiantes necesita apoyo en habilidades 

específicas. La investigación concluye resaltando la importancia de estrategias 

pedagógicas personalizadas, adaptadas a los estilos de aprendizaje identificados, 

para cerrar las brechas en las habilidades de lectura y escritura. Además, sugiere 

que la transición a la educación a distancia durante la pandemia ha influido en las 

dificultades académicas, subrayando la necesidad de enfoques específicos para 

entornos virtuales. 

ABSTRACT 

This article provides a descriptive analysis of the difficulties of students in a fourth 

grade group, focusing on aspects such as situated learning, reading and writing. 

Objectives include assessing the level of mastery, examining learning styles, and 

determining the effectiveness of previous educational strategies. The research 

highlights the predominance of kinesthetic and auditory learning styles in most 

students, suggesting the need to adapt educational strategies to engage them more 

effectively. The population of the group is characterized by diversity in ages, gender, 
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and learning styles, with an inclination towards kinesthetic and auditory learning. It 

is revealed that the group faces difficulties in reading and writing skills, and different 

rhythms of work are identified among the students. 

The research also examines the teaching environment, describing a diverse faculty 

with teachers with different years of service, educational levels, and teaching styles. 

Despite the diversity, collaboration among teachers is limited. The application of 

diagnostic instruments, such as the SisAT test, reveals that a significant percentage 

of students need support in specific skills. The research concludes by highlighting 

the importance of personalized pedagogical strategies, adapted to the identified 

learning styles, to close the gaps in reading and writing skills. In addition, it suggests 

that the transition to distance learning during the pandemic has influenced academic 

difficulties, underscoring the need for specific approaches for virtual environments. 

PALABRAS CLAVE: aprendizaje situado, lectura, escritura. 

INTRODUCCION 

En la interacción y observación en el grupo, su estilo de aprendizaje David A. Kolb 

(1984), tiende a ser predominantemente kinestésico, los alumnos muestran una 

preferencia por un enfoque más interactivo y práctico en su proceso de aprendizaje, 

esto se traduce en una respuesta positiva hacia que actividades que implican 

movimiento y experiencias sensoriales.  

Asimismo, percibe que han estado acostumbrados a una metodología de 

enseñanza rutinaria, Neuner (1981), la cual podría no estar alineada con sus estilos 

de aprendizaje preferidos la predominancia de estilos de aprendizaje kinestésico y 

auditivo en la mayoría de los estudiantes sugiere la necesidad de adaptar las 

estrategias educativas para involucrar a estos alumnos de manera más efectiva.  
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La población del grupo de cuarto de primaria la forma el 100% un total 20 alumnos, 

55 % hombres y 45 % mujeres, edad 45% tiene 9 años y un 55% tienen 8 años, el 

90% del grueso asiste regularmente, 25% de alumnos tienen mayor alcance de 

conocimientos, ritmos de trabajo, se detecta una amplia gama de velocidades en la 

asimilación de contenidos. Un 1% de los estudiantes trabaja a un ritmo muy rápido, 

mientras que un 8% lo hace de manera rápida. Por otro lado, un 3% adopta un ritmo 

de trabajo moderado, y un 5% trabaja de forma lenta. Además, un 2% trabaja a un 

ritmo muy lento. 

Se identifica que 30% de los estudiantes no han consolidado sus habilidades de 

lectura y escritura, lo que podría dificultar su desempeño académico en diferentes 

áreas. La mayoría del grupo tiene una inclinación hacia el aprendizaje kinestésico y 

auditivo, mientras que solo 16% son estudiantes visuales.  

El claustro docente diverso, conformado por seis profesionales altamente 

capacitados, todos con licenciatura. Destacan el 50% de maestros con una amplia 

trayectoria, uno con 20 años de servicio y tres con 14 años en la institución. La 

maestría es un logro presente en el equipo, con una docente que ya la ha 

completado y otra que está actualmente inmersa en ese proceso. Además, un 

miembro del claustro está persiguiendo un doctorado, demostrando un compromiso 

continuo con el desarrollo académico. 

Los estilos de enseñanza Lozano A. (2006), varían dentro del grupo: dos docentes 

adoptan enfoques tradicionalistas, otros dos son innovadores y aprovechan la 

tecnología, mientras que los restantes combinan métodos tradicionales e 

innovadores. A pesar de la diversidad, la colaboración es limitada, con la 

información compartida principalmente en las reuniones de CTE, algunas de las 

cuales son obligatorias. Algunos maestros, motivados por la preocupación por los 
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alumnos, se involucran más allá de la escuela para apoyar a los estudiantes 

vulnerables.  

Aunque el ambiente laboral es inclusivo y respetuoso, la adopción de la 

retroalimentación ya sea para los niños o los padres, representa un desafío. Sin 

embargo, el compromiso con la actualización constante y la participación activa en 

el desarrollo de los estudiantes demuestran un equipo comprometido con la 

excelencia educativa.  

Se elaboró un cuestionario dirigido a los docentes del centro escolar, aplicado al 

50% del personal y arrojan los siguientes datos: la totalidad de la población 

participante en el cuestionario corresponde al sexo femenino, lo que resalta la 

homogeneidad de este grupo en particular. En cuanto a la antigüedad de los 

docentes encuestados, se observa una distribución significativa. Un considerable 

66.7% de los educadores revelaron contar con una experiencia laboral que oscila 

entre los 11 y 15 años de servicio, señalando una estabilidad y compromiso a largo 

plazo con la institución. Por otro lado, un 33.3% de los docentes se encuentran en 

el rango de 21 a 25 años de servicio, indicando una presencia notable de 

profesionales con una trayectoria más extensa en la educación. En el contexto de 

la pandemia, todos los grupos atendidos por los docentes encuestados se vieron 

afectados por las medidas implementadas. El 100% de las clases se llevaron a cabo 

en formato remoto, evidenciando la adaptabilidad y resiliencia del cuerpo docente y 

los estudiantes ante las circunstancias desafiantes. Una observación relevante es 

que, en el 66.7% de los casos, la comunicación con los alumnos se estableció a 

través de los padres de familia. Esto implica un nivel de intermediación que podría 

impactar en la naturaleza del contacto entre docentes y estudiantes, posiblemente 

generando un desafío adicional en la construcción de relaciones directas. En 

contraste, el 33.3% de los encuestados optaron por utilizar las redes sociales como 
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medio de comunicación, sugiriendo una mayor proximidad virtual con los 

estudiantes. 

Cabe la posibilidad de que los docentes anteriores evitaron activamente la manera 

de trabajar con los alumnos en relación a sus estilos de aprendizaje. Al no satisfacer 

las necesidades kinestésicas predominantes, es posible que los alumnos no hayan 

estado tan comprometidos ni motivados con las lecciones, lo que pudo influir en la 

falta de consolidación de conocimientos.  

La transición abrupta al aprendizaje remoto debido a la pandemia podría haber 

tenido un impacto significativo en el progreso académico de los estudiantes, el 

cambio repentino a un entorno de aprendizaje virtual pudo impactar desafíos 

adicionales para algunos, especialmente para aquellos cuyos estilos de aprendizaje 

no se adaptan fácilmente a este formato.  

La falta de interacción directa con los maestros y compañeros, así como la 

supervisión limitada en casa, pudo haber contribuido a la pérdida de continuidad en 

la educación y al desarrollo de habilidades fundamentales.  

Es importante destacar que la pandemia dejó vacíos en conocimientos para los 

alumnos, ya que el trabajo a distancia implicó una falta de interacción directa con el 

docente y con los demás compañeros. Los primeros años de estudio suelen sentar 

las bases del conocimiento y el desarrollo académico, y este grupo en particular, a 

pesar de haber avanzado hasta el cuarto grado, no ha podido contar con estas 

bases sólidas.  

A pesar de las múltiples áreas de oportunidad que se presentan, algunos alumnos 

han hecho un gran esfuerzo por llegar hasta este punto, lo que refleja su dedicación 

y compromiso a pesar de las dificultades encontradas. El impacto de esta carencia 
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de bases sólidas puede estar afectando negativamente al grupo en su rendimiento 

académico y en la consolidación de habilidades básicas. 

Las complicaciones existentes en el grupo de cuarto grado surgen de una 

interacción compleja de diversos factores. Desde mi perspectiva, ciertos elementos 

determinantes están influyendo en la situación actual que se observa en el grupo de 

cuarto grado 

Alguna dificulta identificada es; confusión de letras, palabras incompletas, lecturas 

sin fluidez, comprensión poco entendida, su expresión oral es inconsistente, en las 

operaciones básicas nota su confusión para utilizarlos correctamente. 

Lo anterior provocó la inquietud por la aplicación de algún instrumento que 

confirmará las observaciones por parte de la docente encargada de este grupo, y 

con el apoyo de la dirección se consideró necesario la aplicación de la prueba 

Sistema de Alerta Temprana (SisAT) 

Este arrojó la siguiente información para considerar en esta investigación parcial. 

 

Gráfica 1  



 

812 
 

La gráfica 1 revela que el 73% de los estudiantes necesitan apoyo, indicando una 

necesidad predominante en esta área. Por otro lado, el 25% se encuentra en fase 

de desarrollo, evidenciando un grupo en proceso de mejora. Sin embargo, solo el 

2% ha demostrado un nivel avanzado, señalando que este grupo es minoritario en 

términos de habilidades excepcionales en cálculo mental. 

 

Gráfica 2 

La gráfica 2 revela que un 73% de los estudiantes requieren apoyo en esta 

habilidad. En contraste, el 25% se encuentra actualmente en proceso de desarrollo, 

indicando una etapa intermedia. Además, un 2% ha alcanzado el nivel avanzado en 

esta competencia. 
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Gráfica 3  

Como en la gráfica 3 se observa 75% de los estudiantes requieren apoyo, mientras 

que 25% están en proceso de desarrollo, por lo tanto, ningún alumno alcanzo el 

nivel avanzado. 

 

Gráfica 4 

En la gráfica 4 los resultados VAK (Visual, Auditivo, Kinestésico), se evidencia una 

diversidad de estilos de aprendizaje. Un 22% de los estudiantes muestra preferencia 

por el aprendizaje visual-kinestésico, mientras que un 31% se inclina hacia el 
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enfoque kinestésico y otro 31% hacia el auditivo. El 16% restante presenta una 

preferencia visual en su proceso de aprendizaje. 

Se puede destacar que el grupo tiende a ser colaborativo, disfrutando del trabajo en 

equipo y mostrando solidaridad hacia los compañeros con mayores dificultades. 

Esto es un punto fuerte que puede ser aprovechado para promover un entorno de 

apoyo mutuo, fomentando el aprendizaje entre pares.  Sin embargo, también se 

observa que hay carencias en cuanto a la ortografía y las operaciones básicas y 

operaciones con punto decimal. Estas dificultades limitan su progreso académico. 

En relación a la lectura, se percibe que la mayoría de los estudiantes se encuentran 

por debajo del estándar requerido para su nivel educativo. Este es un aspecto 

crítico, ya que la lectura es fundamental en la adquisición de conocimientos en todas 

las áreas del currículo escolar. 

Es crucial tener en cuenta que la situación actual del grupo de cuarto grado de 

primaria podría estar significativamente afectada por sucesos y circunstancias que 

se han desarrollado desde los primeros años escolares, especialmente como 

resultado de la pandemia y la transición subsiguiente al aprendizaje a distancia. 

Se plantean preguntas fundamentales que dirigen la investigación en la exploración 

del aprendizaje en el entorno educativo de cuarto grado. ¿Cuál es el nivel de 

dominio de habilidades fundamentales, como lectura y escritura, entre los 

estudiantes de cuarto grado, considerando las posibles repercusiones de la 

pandemia y el aprendizaje a distancia en su desarrollo académico?, ¿En qué 

medida las estrategias educativas implementadas en ciclos escolares anteriores 

han influido en la consolidación de conocimientos básicos en lectura y escritura para 

los estudiantes de cuarto grado?, ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje 

predominantes en el grupo de cuarto grado, y cómo estos estilos se han visto 
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afectados por la transición al aprendizaje a distancia y las medidas implementadas 

debido a la pandemia?, ¿Cómo se puede validar teóricamente las dificultades 

identificadas en lectura y escritura, especialmente a la luz de las circunstancias que 

ha experimentado este grupo de cuarto grado durante los últimos años? 

El bajo rendimiento escolar a menudo se atribuye a la inadecuación de las 

estrategias educativas aplicadas en las aulas, lo cual obstaculiza la consolidación 

de conocimientos básicos y afecta la asimilación de conceptos fundamentales 

(García et al., 2016). El docente, como responsable de la selección de estrategias 

pedagógicas, desempeña un papel crucial; Sin embargo, este criterio debe 

considerar diversos factores, como el contexto sociocultural y las necesidades 

individuales de los estudiantes. 

Abordar este desafío requiere que los docentes se mantengan actualizados 

mediante la formación continua, participando en cursos, conferencias y 

manteniéndose al tanto de la investigación educativa (Mirna & Nurjanah, 2022). Esta 

actualización constante les permitirá adaptar sus métodos a las características 

individuales de cada estudiante y fomentar una educación más efectiva.  

La colaboración entre docentes emerge como una estrategia clave. Compartir 

experiencias y buenas prácticas no solo enriquece el repertorio de estrategias 

educativas, sino que también proporciona soluciones conjuntas a los desafíos en el 

aula. Además, es esencial reconocer que la inadecuación de estrategias educativas 

puede relacionarse con un enfoque centrado en la memorización, limitando el 

desarrollo de habilidades y competencias más profundas. 

Considerar los estilos de aprendizaje, ya sean visuales, auditivos o kinestésicos, se 

convierte en un factor crucial. Los docentes deben poseer las habilidades 

necesarias para aplicar estrategias de enseñanza que se alineen con estos estilos, 
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garantizando así un aprendizaje efectivo y personalizado. Alonso, Gallego y Honey 

(1994), exponen que los alumnos deben “aprender a aprender” y consideran que 

“los profesores deben reconocer las diferencias individuales de sus alumnos para 

personalizar su educación tratando de que sus preferencias en cuanto a los Estilos 

de Enseñanza no influyan en los Estilos de Aprendizaje de los alumnos”. 

Felder y Silverman (1988) “impartir las clases primero con un estilo, después con 

otro para que todos los discentes puedan sentirse atendidos de acuerdo con sus 

preferencias en su manera de aprender”. sugiere la idea de variar la forma en que 

se enseñan las clases con el objetivo de asegurar que todos los estudiantes se 

sientan atendidos según sus preferencias individuales de aprendizaje. En lugar de 

adoptar un único estilo de enseñanza, se propone alternar entre diferentes estilos 

para abordar las diversas maneras en que los alumnos absorben y procesan la 

información. El enfoque busca adaptarse a las preferencias y estilos de aprendizaje 

individuales, reconociendo la diversidad en el aula y procurando que cada 

estudiante tenga la oportunidad de recibir la instrucción de una manera que se 

ajuste mejor a su forma de aprender. 

En cualquier proyecto educativo, la implementación de actividades respaldadas por 

estrategias educativas innovadoras es esencial. “la postura de innovación como 

muy importante entre los profesores, pero también como fundamental para la propia 

renovación y subsistencia del sistema educativo e incluso de la profesión del 

profesor en tanto profesión” (Fanfani, 2007, pág. 199). la implementación de 

estrategias educativas innovadoras es esencial en cualquier proyecto educativo, ya 

que estas estrategias buscan mejorar la calidad educativa y el valor agregado al 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. Además, la innovación en la educación 

es fundamental para la renovación y subsistencia del sistema educativo y de la 

profesión docente en sí misma. Estas estrategias deben ajustarse al entorno 
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educativo actual y a las necesidades específicas de los estudiantes, con el objetivo 

de fomentar la integración, participación y producción activa del estudiante para 

facilitar su desarrollo cognitivo y personal. 

METODOLOGIA 

La investigación parcial será cualitativa  Alvarez-Gayou, J. (2003). Cómo hacer 

investigación cualitativa: Fundamentos y Metodología. México: Paidós. ya que se 

encuentra en el rubro educativo en el que se observan conductas y acciones de los 

estudiantes del nivel de primaria específicamente cuarto grado, dado que la 

recogida de datos, información se convierte en interpretaciones por parte del 

docente, se confirma que la investigación cualitativa es un instrumento para conocer 

la realidad social, a través de la interacción social y el estudio del comportamiento 

humano. 

Será de orden fenomenológica ya que se justifica por su capacidad para abordar 

una amplia variedad de fenómenos relacionados con la comunicación docente-

alumno. Este enfoque permite investigar no solo aspectos de la vida ordinaria, sino 

también fenómenos excepcionales, como emociones, experiencias, pensamientos 

y percepciones (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). La fenomenología 

proporciona una estructura sólida para explorar y comprender los significados 

subyacentes en las interacciones comunicativas.  en el diseño de la investigación 

fenomenológica, se seguirán las pautas de Palacios y Corral (2010), quienes 

resaltan la importancia de alinear la orientación cualitativa, la pregunta de 

investigación, el método de recolección de datos, su análisis, la presentación de 

resultados y el rigor científico. Este enfoque estructurado garantizará la coherencia 

y la rigurosidad en todas las fases de la investigación, permitiendo una exploración 

significativa de la comunicación docente-alumno en el entorno educativo. 

ESTRATEGIA  
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La aplicación de instrumentos de evaluación diagnostica, se llevó a cabo durante el 

mes de septiembre, siguiendo el cronograma que enseguida se muestra. 

CRONOGRAMA 

FECHA ACTIVIDADES 

Lunes 4 sep.  Presentación a los estudiantes sobre la 

importancia del diagnóstico. 

Martes 5 sep.   Repaso de instrucciones para la prueba SisAT. 

 Aplicación de la prueba SisAT a la mitad del 

grupo (10 alumnos). 

Miércoles 6 sep.  Aplicación de la prueba SisAT al resto del grupo. 

 Recolección y aseguramiento de los formularios 

de respuesta. 

Jueves 7 sep.  Revisión inicial de resultados de SisAT. 

 Preparación para la prueba de conocimientos 

generales. 

Viernes 8 sep.  Aplicación de la prueba de conocimientos 

generales. 

Lunes 11 sep.  Aplicación de la prueba de canales de 

aprendizaje. 

 Comienzo del análisis preliminar de resultados. 

Martes 12 sep. 

 

 Revisión y análisis más profundo de los 

resultados de todas las pruebas. 

 Identificación de patrones y áreas de enfoque. 

Jueves 14 sep.  Preparación de retroalimentación 

individualizada. 
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 Programación de reuniones para discutir 

resultados con los estudiantes 

Lunes 18 sep.  Revisión final y reflexión sobre el proceso de 

diagnóstico. 

Martes 19 sep.   Comunicación con los padres sobre los 

resultados y estrategias de apoyo. 

RESULTADOS  

En la primera aplicación del Sistema de Alerta Temprana (SisAT) a la mitad inicial 

del grupo de cuarto grado, se llevó a cabo de manera individual para garantizar una 

evaluación precisa de cada estudiante. Sin embargo, se observó que la ejecución 

de la prueba demandó más tiempo del programado, ya que los estudiantes 

necesitaron un periodo considerable para responder a las distintas secciones de la 

evaluación. 

Durante este proceso, se pudo constatar que los estudiantes requerían más tiempo 

del estimado para abordar las preguntas, indicando una necesidad de atención y 

comprensión detallada de los contenidos evaluados. Esta observación resalta la 

importancia de considerar el ritmo individual de cada estudiante al aplicar pruebas 

diagnósticas, asegurando que tengan el tiempo necesario para expresar de manera 

adecuada sus conocimientos y habilidades. 

A pesar de la extensión en el tiempo de aplicación, este enfoque individual permitió 

capturar de manera más precisa las capacidades y desafíos de cada estudiante, 

brindando información valiosa para la posterior revisión y análisis de resultados. La 

adaptabilidad en el proceso de evaluación se presenta como un elemento clave para 

garantizar una evaluación justa y exhaustiva, especialmente cuando se trabaja con 

grupos que pueden tener necesidades y ritmos de trabajo diversos. 
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La aplicación de la prueba de conocimientos generales en el grupo de cuarto grado 

se llevó a cabo de manera colectiva, abarcando a todos los estudiantes 

simultáneamente. A diferencia de la prueba SisAT, que se implementó de forma 

individualizada, esta evaluación se diseñó para evaluar la comprensión general de 

los contenidos por parte de todo el grupo. Esta estrategia permitió obtener una visión 

más global de las competencias y debilidades compartidas por la clase. 

La decisión de aplicar la prueba de conocimientos generales de manera conjunta 

se basó en la necesidad de evaluar la comprensión colectiva de los temas 

fundamentales del plan de estudios. Aunque la prueba SisAT se centró en identificar 

áreas específicas de intervención, la prueba de conocimientos generales 

proporcionó una evaluación más amplia del dominio general de los contenidos por 

parte de los estudiantes. 

La aplicación de la prueba de canales de aprendizaje en el grupo de cuarto grado 

se llevó a cabo de manera general, abarcando a todos los estudiantes 

simultáneamente, la prueba buscó identificar si los estudiantes tenían una 

inclinación particular hacia el aprendizaje visual, auditivo o kinestésico. Contrario a 

las expectativas, la prueba de canales de aprendizaje se completó más rápidamente 

de lo estimado, y los estudiantes demostraron una participación activa y respuestas 

positivas. La rapidez con la que se llevó a cabo la prueba sugiere que los alumnos 

pudieron identificar fácilmente sus preferencias de aprendizaje y proporcionar 

respuestas claras. 

La implementación de este cronograma para la aplicación de instrumentos 

diagnósticos ha sido una experiencia integral y valiosa. A través de este proceso de 

tres semanas, se logró obtener una comprensión detallada de las fortalezas y 

debilidades de cada estudiante, así como identificar patrones en estilos de 

aprendizaje. La combinación de pruebas como SisAT, la prueba de conocimientos 
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generales y la evaluación de canales de aprendizaje permitió una visión holística de 

las necesidades individuales y colectivas del grupo. 

CONCLUSIONES 

La investigación revela una variabilidad significativa en los niveles de competencia 

en lectura y escritura entre los estudiantes de cuarto grado, destacando la 

necesidad de estrategias educativas adaptadas a las necesidades individuales para 

abordar las diferencias en el rendimiento. 

Se observa un impacto positivo de las estrategias pedagógicas basadas en la Teoría 

del Aprendizaje situada en el rendimiento académico, respaldando la importancia 

de ajustar enfoques pedagógicos para mejorar las habilidades de lectura y escritura. 

Esto reconoce la influencia directa de las estrategias educativas anteriores en el 

desarrollo de competencias fundamentales. 

La diversidad en los estilos de aprendizaje, con una predominancia de estilos 

kinestésicos y auditivos, destaca la necesidad de adaptar las estrategias educativas 

para involucrar efectivamente a todos los estudiantes. Se enfatiza la importancia de 

enfoques más interactivos y adaptados a diferentes modalidades de aprendizaje. 

La transición a la educación a distancia, especialmente durante la pandemia, 

presenta desafíos adicionales, especialmente para aquellos con estilos de 

aprendizaje menos compatibles con el entorno virtual. Esto resalta la necesidad de 

estrategias específicas para garantizar la participación y el progreso en entornos 

virtuales, reconociendo las limitaciones de la educación remota en la consolidación 

de habilidades básicas. 

En conclusión, se destaca la necesidad de intervenciones personalizadas basadas 

en los resultados específicos obtenidos. Implementar estrategias pedagógicas 
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adaptadas, aprovechar situaciones auténticas y diseñar actividades prácticas 

alineadas con los estilos de aprendizaje preferidos, se presenta como esencial para 

cerrar las brechas identificadas en las habilidades de lectura y escritura. 
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Resumen 

 

El jitomate es uno de los principales cultivos consumido y producidos a nivel 

mundial. Esta hortaliza ha tomado importancia por sus propiedades nutricionales, 

beneficios a la salud y diversidad de formas como son pures, conservas, salsa, 

mermeladas y saborizantes. Actualmente, la producción de jitomate se ve afectada 

por las enfermedades foliares pueden ocasionar un mal desarrollo de la planta, 

lesiones y manchas irregulares sobre el fruto. El presente trabajo tiene como 

objetivo reportar una metodología que facilite la identificación de las enfermedades 

foliares de Tizón temprano, el Tizón tardío, la hoja amarilla y las manchas 

bacterianas en las hojas de jitomate. La metodología ´propuesta del diseño de un 

sistema clasificador difuso fue integrada por cuatro fases. La primera fase es la 

determinación del conjunto de modelado. La segunda fase es la segmentación y 

obtención de los descriptores RGB. La tercera fase es la generación del clasificador 

difuso utilizando en Anfisedit de Matlab® 2021 y la última fase es la evaluación de 

los modelos generados. Se puede resaltar, con la metodología propuesta logró una 

mailto:adolfo.ln@irapuato.tecnm.mx
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correlación de variables de R=0.7247 y un error cuadrático medio de entrenamiento 

de 0.26995. 

 

Palabras Clave: Clasificador, Hojas, Imágenes, Lógica Difusa. 

 

Abstract 

Tomato is one of the main crops consumed and produced worldwide. This 

vegetable has become essential for its nutritional properties, health benefits, and 

diversity of forms, such as purees, preserves, sauces, jams, and flavorings. 

Currently, tomato production is affected by foliar diseases that can cause poor plant 

development, lesions, and irregular spots on the fruit. This work aims to report a 

methodology that facilitates the identification of foliar diseases of early blight, late 

blight, yellow leaf, and bacterial spots on tomato leaves. The proposed methodology 

of the fuzzy classifier system design comprises four phases. The first phase is the 

determination of the modeling set. The second phase is segmentation and obtaining 

the RGB descriptors. The third phase is the generation of the fuzzy classifier using 

Anfisedit of Matlab® 2021, and the last phase is the evaluation of the generated 

models. It can be highlighted that with the proposed methodology, a correlation of 

variables of R=0.7247 and a mean square training error of 0.26995 was achieved. 

Keywords: fuzzy classifier system, Fuzzy Logic, Images, Leave.  

 

1. Introducción 

 

El jitomate es un fruto que tiene como nombre científico Lycopersicum 

esculentum L., este se caracteriza por presentar diferentes coloraciones en su 

epicarpio como son verde, amarillo, rosa y rojo ((SAGARPA), 2023). La producción 

de esta hortaliza ha tomado gran importancia nutricionalmente por su contenido de 



 

827 
 

fibra, vitamina C, potasio, antioxidantes y la prevención de enfermedades tales 

como el cáncer y cataratas (Collins, Bowyer, Tsouza, & Chopra, 2022; Ozkan, 

2023).  

 

Actualmente, ha tomado gran importancia la Visión Computacional (VC) e 

Inteligencia Artificial (IA) debido a su capacidad de automatizar proceso de 

producción de jitomate (Villaseñor-Aguilar, 2023). Esto se debe a su sensibilidad, 

precisión, flexibilidad y bajo costo. La VC tiene como objetivo emular el 

comportamiento de la visión humana (Villaseñor-Aguilar M. J.-Á.-P.-L.-G.-S.-G., 

2019). Esta diciplina ha sido empleada en la medición de morfología, parámetros 

vegetales, indicadores de crecimientos de plantas, periodos de floración. Para el 

caso de la IA, es una diciplina de las ciencias computacionales que busca reproducir 

el comportamiento de la inteligencia humana en tareas especializadas tales como 

detección de frutos y plantas, nutrición, padecimientos y crecimientos (Tian, 2020). 

 

De acuerdo a la secretaria de Agricultura y Desarrollo rural en México a febrero 

del ciclo Otoño-invierno 2023, se sembraron 21, 964 hectáreas (ha) de jitomate que 

lograron una producción de 392, 094 Tonales ((SADER), 2023). Por otro lado, su 

producción puede estar expuesta a sufrir enfermedades foliares como son Tizón, 

Moho, macha foliar, hoja amarilla, cenicilla polvorienta, gusanos y arañas. Esto 

puede afectar la rentabilidad y el rendimiento de los cultivos (Tian, Computer vision 

technology in agricultural automation—A review, 2020).  

  

    Se han reportado diferentes investigaciones centradas en la determinación de 

enfermades foliares. (Sun, 2018) reportaron un estudio sobre el diagnóstico de 

contenido de nitrógeno en hojas de arroz. Su propuesta fue implementada 

empleando el software de MATLAB®. (Xiaolong, 2017) propusieron un sistema que 
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detecta y recuenta los pulgones de la soja, este fue implementado con la caja de 

herramientas de procesamiento de imágenes de Matlab®. En esa misma línea, 

(Sullca, 2019) diseñarnos varios modelos de clasificadores para mosca blanca, 

gusano perforador, larvas, trips y fumagina basados en Máquinas de Vectores de 

Soporte (MSV), Boque aleatorios (BA) y Redes Neuronales Artificiales (RNA). 

Conviene resaltar, la investigación reportada por (Barbedo, 2016), su propuesta se 

enfocó en identificar enfermedades de 12 especies de plantas diferentes empleando 

transformaciones de color, histogramas de color y un sistema de clasificación por 

pares. 

 

En este trabajo se reporta la propuesta de un sistema clasificador de imágenes 

de hojas jitomate. Para su implementación se utilizó la caja de herramientas de 

Lógica Difusa de Matlab® 2021 y la base de datos de hojas infectadas fue obtenida 

de la plataforma web Kaggle. La principal aportación de este trabajo es la propuesta 

de un método de clasificación utilizando imágenes RGB y una máscara de 

segmentación fondo operando con en el espacio de color hsv. Esta propuesta 

ayudará a eliminar la subjetividad de la clasificación de las enfermedades de 

presente en la hoja de jitomate como son el Tizón temprano, el Tizón tardío, la hoja 

amarilla y las manchas bacterianas. 

 

2. Método 

El la Figura 1 se presenta la metodología general para identificar la enfermades 

foliares de las hojas de jitomate. Conviene resaltar, que esta propuesta se basó en 

la metodología reportada por Villaseñor-Aguilar et al. (Villaseñor-Aguilar M. J.-Á.-P.-

L.-G.-S.-G., Fuzzy classification of the maturity of the tomato using a vision system, 

2019), debido a que utilizan como descriptores de clasificación difusa los pixeles 

RGB de las imágenes. 
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Figura 1 Método propuesto de clasificación de hojas de jitomate. 
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En la Fase 1 se seleccionaron 50 hojas de jitomates que se obtuvieron del 

sitio web Kaggle (TomatoPlantVillage, 2023). La base de datos fue integrada por 

imágenes en formato JPG con dimensiones de 256x256 pixeles. Se emplearon 

juegos de10 imágenes que contaban con hojas sanas y el resto con padecimientos 

foliares. Las enfermedades seleccionadas fueron Tizón temprano, el Tizón tardío, 

la hoja amarilla y las manchas bacterianas. 

 

La Fase 2 de la metodología fue el proceso de segmentación de la hoja. En 

la Figuras 2a se presenta la imagen original con el fondo gris. La eliminación del 

fondo se realizó empleando el modelo de espacio de color hsv para generar una 

mascará como se muestra en la Figura 2b, esta es representada por las funciones 

valor (V), claridad (S) e intensidad (I). La segmentación del fondo se logró 

empleando sola función (V) en el rango de 0.182 a 0.471 y las demás funciones en 

el rango de 0 a 1. Conjuntamente, después de aplicar la mascará se procedió a 

utilizar el algoritmo de componentes conectados y etiquetados de componentes con 

la finalidad de eliminar los blobs menores a 1000 pixeles como se muestra en la 

Figura2c. 
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(a) Imagen 

original. 

(b) Mascara de 

segmentación. 

(c) Imagen 

segmentada 

Figura 2 Proceso de segmentación de hojas del jitomate: (a) Imagen Original 

con fondo gris, (b) Mascara de segmentación utilizando el espacio hsv y (c) 

Imagen resultante de la segmentación. 

 

En la Fase 3 se eligió como método de Inteligencia Artificial (AI) la Lógica 

Difusa (LD). Esta técnica computacional presenta la ventaja de utilizar diferentes 

grados de pertenencia entre 0 y 1 a diferencia de la Lógica tradicional. El diseño de 

modelo computacionales difuso requiere de cuatro elementos básicos que son la 

fusificación, la base de reglas, método de inferencia y defusificación.  

En la Figura 3 se muestra la arquitectura del modelo difuso propuesto para 

clasificación de las hojas. Esta cuenta con tres entradas correspondientes a los 

canales RGB de la imagen, una salida que indica la clase y el módulo de inferencia 

basado en la técnica de inferencia Sugeno. Esta se fundamentado en reglas difusas 

que dan como salida una serie de funciones lineales. 
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Figura 3 Arquitectura del clasificador difuso de hojas. 

 

La fusificación de las variables de entrada del clasificador se realizó con 

funciones del tipo campana como se muestran en las Figuras 4, 5 y 6. Las definición 

de las funciones de membresías son las siguientes: Bajos rojos(x)=,[21.11, 1.97, 

8.60], Medios rojos(x)=,[21.11, 1.98, 50.82] Altos rojos(x)=[21.11, 1.97, 93.04], 

Bajos verdes(x)=[16.6, 2.02, 10.24],  Medios Bajo verde(x)s=[16.61, 1.99 ,43.47], 

Medios Altos verdes(x)=[16.62, 2.00, 76.7], Altos verdes(x)=[16.61, 1.99, 109.94], 

Bajos azules(x)=[13.25, 2, 7.08], Medios azules(x)=[13.26, 2.01, 33.6] y Altos 

azules(x)=[13.264, 1.98, 60.12]. 
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Figura 4 Funciones de membresía de la entrada pixeles rojos 

 

Figura 5 Funciones de membresía de la entrada pixeles verdes. 
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Figura 6 Funciones de membresía de la entrada pixeles azules. 

 

 

La defusificación utilizó un total de 36 reglas que corresponde a N y fue 

realizada con la Ecuación (1). En la Figura 7 se presenta el modelo del clasificador 

difuso Takagi-Sugeno, el método defusificación se basa en el usar pesos para cada 

regla difusa zi y función de membresía wi. 

 

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 =
∑ 𝑤𝑖𝑧𝑖

36
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
36
𝑖=1

    (1) 
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Figura 7 Defusificación Takagi-Sugeno del clasificador difuso. 

 

La creación de los sistemas difusos fue realizada con la herramienta Matlab® 

2021 Anfisedit como se muestra en la Figura 8. Esta presenta la ventaja de diseñar 

un sistema difuso a partir del conjunto de datos obtenidos de la segmentación de 
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las hojas (MathWorks, 2023). Se procedió a diseñar seis variantes de los modelos 

clasificadores difusos como se muestran en la Tabla 1. Estos modelos fueron 

entrenados con el mismo conjunto de datos y cantidad de épocas. Las principales 

diferencias entre ellos fue la cantidad de funciones de membresía y su tipo de 

función de membresía. 

 

 

 

Figura 8 Diseño del sistema difuso utilizando el Anfisedit. 
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Tabla 1. Características de los modelos propuestos de clasificación 

Modelos Tipo de funciones  

de membresía 

Número total de 

funciones de 

membresía 

 (MSE) Épocas 

Modelo 1 Triangular 10 0.0497710 10 

Modelo 2 Triangular 12 0.0013647 10 

Modelo 3 Campana 11 0.0341890 10 

Modelo 4 Campana 12 0.0043891 10 

Modelo 5 Gaussiana 10 0.2699500 10 

Modelo 6 Gaussiana 12 0.0317490 10 

 

 

3. Resultados  

 

En la Tabla 2 se puede observar que los mejores resultados fueron obtenidos 

por los Modelos 3,5 y 6 que contienen funciones de membresía tipo Campana y 

Gaussiana. A los modelos matemáticos propuestos se les determinó los coeficientes 

correlación estadística que es un indicador de la proporcionalidad de las entradas 

con respecto a la salida.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el Modelo 5 presentó 

la mejor correlación estadística de R=0.7247, este utilizó un total de 36 Reglas de 

inferencia y un error de entrenamiento de 0.26995. Por otra parte, el Modelo 6 

emplea 64 reglas de inferencia y su coeficiente de correlación fue de R=0.7247. Así 

mismo, el Modelo 3 presentó una buena correlación de R=0.7093 y emplea 36 

reglas de inferencias.  

Tabla 2. Métricas de los modelos propuestos de clasificación. 

Modelos Tipo de funciones  

de membresía 

Número funciones 

de membresía 

R  (MSE) Épocas 

Modelo 1 Triangular 3 4 3 0.6275 0.0497710 10 

Modelo 2 Triangular 4 4 4 0.6965 0.0013647 10 

Modelo 3 Campana 3 4 3 0.7093 0.0341890 10 

Modelo 4 Campana 4 4 4 0.6844 0.0043891 10 

Modelo 5 Gaussiana 3 4 3 0.7247 0.2699500 10 

Modelo 6 Gaussiana 4 4 4 0.7101 0.0317490 10 

 

En la Figura 9 se mapean las respuestas de clasificación de los Modelos 3, 5 y 

6, en donde se puede observar que el Modelo 5 es representado por el marcador 

rojo. Este tiene las mejores predicciones con respecto al marcador azul representa 

la clasificación de referencia. Para el caso de los marcadores amarrillo y verde 

representan los modelos 3 y 6 respectivamente.  
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Figura 9 Clasificación de las muestras de los modelos difusos 3, 5 y 6. 

 

4. Discusión  

 

De acuerdo a los resultados del Modelo 5 coincide R=0.72 con los resultados 

reportado por (Sullca, 2019) con su clasificador basado en una Máquinas de 

Vectores de Soporte (MSV) con descriptores de Histograma de Gradiente 

Orientados (HGO). Además, conviene resaltar que los modelos propuestos por 

(Sullca, 2019) presenta mejores resultados utilizando el descriptor de Patrón Binario 

Local (PBL) con redes neuronales artificiales (RNA) y Máquinas de Vectores de 

Soporte (MSV). Además, se considera como trabajo futuro aplicar método para 

identificar la enfermedad de Tizón en diferentes especies de plantas.  Como trabajo 

futuro se tiene contemplado incorporar los descriptores Patrón Binario Local (PBL) 

y Histograma de Gradiente Orientados (HGO) para fortalecer el método propuesto. 
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5. Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados encontrados se identificó que es posible clasificar 

las enfermedades Tizón temprano, el Tizón tardío, la hoja amarilla y las manchas 

bacterianas en las hojas del jitomate. Esto fue posible debido a que se utilizó como 

descriptores los promedios de los pixeles RGB para identificar los padecimientos 

foliares. En este trabajo se evaluaron varios modelos difusos en los que se modificó 

el número de funciones de membresía. Cabe resaltar, que se identificó que el mejor 

clasificador fue el que en su arquitectura cuenta con 10 funciones de membresía del 

tipo Gaussiana y 36 reglas de inferencia. Esta presentó un error cuadrático medio 

fue de 0.2699500 en su entrenamiento y una correlación estadística de R=0.7247. 
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La aplicación del método científico, sus aciertos y desaciertos en la cultura 

organizacional 

The application of the scientific method, its strengths and weaknesses in 

organisational culture 

 

Resumen 

Los sistemas cognitivos o de conocimientos son derivados de una práctica social y 

están condicionado por el acontecer de la sociedad, sus leyes, creencias y valores. 

Es parte del proceso de actividades socio-históricas por transformar el mundo, 

donde los seres humanos aplican conocimientos para subordinar a la naturaleza a 

sus necesidades. Valorar a los diferentes indicadores que se potencian en la cultura 

organizacional de las instituciones y definir aciertos y desaciertos, desde el método 

científico, es objetivo de la propuesta investigativa. Se define su metodología como 

una reflexión teórica que se apoya en el método analítico sintético a partir de las 

consultas a diferentes fuentes bibliográficas, que permite valorar determinados  

elementos, además de fundamentar dichas lógicas y arribar a reflexiones 

importantes. Como elementos conclusivos, se propone desde el método científico 

destacar como indicador al diagnóstico, valorado desde la cultura organizacional, y 

que determina el éxito, analizando aciertos y desaciertos en sus procedimientos, y 

determinará que líneas estratégicas se asumirán ante las diversas situaciones a 
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solucionar y cómo tratar al proceso constructivo de la investigación en la cultura 

organizacional. 

Palabras clave: método científico; éxito; cultura organizacional; acierto; desaciertos 

ABSTRACT 

Cognitive or knowledge systems are derived from a social practice and are 

conditioned by the happenings of society, its laws, beliefs and values. It is part of the 

process of socio-historical activities to transform the world, where human beings 

apply knowledge to subordinate nature to their needs. The objective of the research 

proposal is to evaluate the different indicators that are promoted in the organisational 

culture of the institutions and to define successes and failures, based on the scientific 

method. Its methodology is defined as a theoretical reflection supported by the 

synthetic analytical method based on the consultation of different bibliographical 

sources, which allows for the evaluation of certain elements, as well as providing the 

basis for these elements, as well as to support these logics and arrive at important 

reflections. As conclusive elements, it is proposed from the scientific method to 

highlight as an indicator the diagnosis, valued from the organisational culture, and 

which determines the success, analysing successes and failures in its procedures, 

and will determine which strategic lines will be assumed before the diverse situations 

to be solved and how to treat the constructive process of the investigation in the 

organisational culture. 

Keywords: scientific method; success; organisational culture; successes; failures 

 

Introducción 
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El rigor en los procesos investigativos, es una sólida prueba por la verdad, si 

aplicamos concepciones científicas, estaremos apostando por resultados más 

certeros y con posibilidades de triunfo. Para la toma de decisiones se debe 

corresponder con un análisis científico que justifique las acciones que determinarán 

actuar con eficacia, ante realidades identificadas. Halim, Kesuma, y Siregar, (2023).  

La eficacia irá en correspondencia, a partir de cómo se enfoque nuestra atención 

para identificar valores, diferencias y procesos, que permiten la articulación y 

valoración en la toma de decisiones. Dietz, Leshko, McCright, (2013)  

 Las investigaciones científicas proporcionan muchas herramientas útiles que 

permiten enfocar a los procesos de tomas de decisiones desde una elección 

decisiva entre varias alternativas, que se comportan en correspondencia con los 

procesos productivos donde inciden, se generalizan en:  

Definir el problema  

Analizar el problema identificado 

Elegir las alternativas  

Evaluar las alternativas  

Aplicar decisiones (Díaz Llorca C., 2009) 

Valorar a los diferentes indicadores que se potencian en la cultura organizacional 

de las instituciones y pueden definir a los aciertos y desaciertos que determinan un 

actuar y aplicar desde el método científico, es el objetivo de está propuesta 

investigativa.   

 

Metodología   

 

Esta investigación es una reflexión teórica que se apoya en el método analítico 

sintético a partir de las consultas a diferentes fuentes bibliográficas, estas se 
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realizaron a partir de un recuento histórico de esta temática, debatiendo desde los 

últimos cinco años en más de un 30 % de la bibliografía consultada. El análisis 

metodológico permite resultar en el estudio del objeto, y valorar determinados 

elementos, además de fundamentar dichas lógicas y arribar a reflexiones 

importantes. 

 

Resultados  

 

En el proceso por alcanzar la verdad objetiva, el hombre se enriquece con los 

saberes que gestiona para comprender el mundo circundante. Los saberes, que no 

es más que el propio conocimiento que actúa como un proceso de decisiones, e 

involucra a los acontecimientos y valores; fundamentos que establecen pautas, que 

integran, desde procesos interdisciplinarios. Según Fischhoff B. (2013) “la 

integración de los saberes es una integración de las diferentes disciplinas que para 

su desarrollo rompen esquemas y paradigmas; el mundo está compuesto 

básicamente por sistemas no-lineales, y plantea a juicio de Von Bertalanffy, teórico 

que formuló la Teoría general de sistemas: referente a la interdisciplinaridad en que 

vivimos, “un mundo con sistemas en todos sus niveles”. 

 

La ciencia informa las decisiones y debe ser competente con respecto a hechos y 

valores, como parte de su participación en sociedad. Los valores tienen una 

importante función en la vida práctica: aportan soluciones donde se aplican 

principios de conducta a una forma de ser y hacer, mostrando e esos valores 

predefinidos, un camino; al ponerse en acción, exponen actos concretos que se 

muestran y fortalecen a través de los procesos productivos. El ser humano es el 

único responsable de escoger sus valores, la interrelación de conocimientos es su 

materia prima. (Mena Mendez, D., 2019). La participación pública en el 
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conocimiento y entendimiento de las instituciones, asegura el análisis científico, con 

un buen diagnóstico como parte de su necesaria deliberación a investigar.  

 

Los investigadores Dietz T, Leshko C, McCright AM (2013) aseguran a través de su 

estudio que el análisis deliberado puede ser una herramienta eficaz para vencer los 

desafíos en los procesos de equilibro que ocurren en la sociedad y tienen 

repercusión nacional e internacional, reforzando, asegurando confianza, y 

reconciliando los diversos valores. Para la indagación de este proceso la 

deliberación analítica es una de las propuesta de los investigadores, y se define 

como un modo de comunicación de la ciencia en que la comunicación es continuada 

y no involucra sólo a la información que se mueve de la comunidad científica al 

público, sino que también somete análisis a la información que se mueve del público 

a la comunidad científica, confirma también investigaciones de. (Mukhtar, et al, 

2023) 

 

Existe una percepción adaptable, aseguran los investigadores Díaz Llorca, 2009).  

Fischhoff; (2013) al puntualizar que la “dirección de riesgo adaptable es una manera 

razonable de idear la fabricación de decisión”. Los aciertos y desaciertos que inciden 

en la aplicación del método científico y la toma de decisiones estarán dados en los 

propios procedimientos de trabajo, que cumplen o no sus fases productivas, con sus 

correspondientes implicaciones en valores. 

 

Las apuestas por los aciertos, están dadas en la aplicación a la innovación, al 

crecimiento de las oportunidades creativas y los enfoques de gestión, que hará que 

las ciencias y su método científico, se instrumente como un sistema socio-cultural 

protagónico para la sociedad, distintivo en los actuales contextos organizacionales, 

donde las instituciones juegan un importante papel perceptivo para la sociedad. El 
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acelerado avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), 

apuestan por la modificación de la vida cotidiana y las relaciones sociales en 

general, por lo que se evidencia su necesaria aplicabilidad, como estrategia por el 

éxito. Las recientes investigaciones académicas aseguran este principio, y 

apuestan: Gomez Coello, & Carvajal Campoverde, (2016). Lee, & Kramer, (2016). 

Gabarda Balaguer, (2017). 

La gestión de la cultura organizacional debe ser parte de las estrategias y de los 

objetivos de las instituciones. La gestión en una institución debe surgir en primer 

lugar de una planificación estratégica, contextualizada ésta, a través de la misión, 

visión, objetivos, y el organigrama de la institución, entre otros decisorios 

parámetros. En el marco de las instituciones Valdés Pérez, M.G. (2014) plantea:  

 “Los estudiosos de los temas organizacionales particularizan y destacan que 

la importancia que han alcanzado los estudios sobre cultura y clima 

organizacional en las últimas décadas está dada por el deseo de optimizar el  

desarrollo de las organizaciones a partir de indicadores de productividad, 

eficacia o eficiencia”. (Valdés Pérez, M.G. ; 2014) 

 

Muestra constantemente una importante reconfiguración la cultura organizacional 

en las instituciones, los valores corporativos, los mecanismos de socialización, los 

tipos de cambios culturales y las mediaciones son de los elementos clave que se 

diversifican y exigen de diversidad competitiva, y de dimensiones socio-culturales y 

políticas, enfatizan desde sus análisis Mena, (2019); Brown & Sánchez, (2023) 

Para valorar y reflexionar entorno a la cultura y el rol del método científico en 

instituciones y en la sociedad, desde premisas de la cultura organizacional, se 

analizan siempre perspectivas apoyadas en criterios epistemológicamente 

validados por estudiosos del tema.  La cultura es una genuina expresión de la 

sociedad, donde interviene un constante cambio, con el objetivo de fortalecer la 
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estrategia institucional, y la sociedad. Varios autores, como: Pérez Uribe, Ocampo 

Guzmán, & Lozano Correa, (2015); Lee, & Kramer, (2016); Vásquez-Rivera, (2016);  

Brown & Sánchez, (2023), concuerdan al valorar a la intervención estratégica en las 

instituciones, desde elementos de análisis (variables, categorías, parámetros, etc), 

que condicionen a través de indicadores en como interactuar ante las disímiles 

situaciones, donde la cultura organizacional juega un decisorio papel. Algunas de 

las categorías o variables analíticas pueden estar enfocadas desde indicadores, 

como:  

1. Intervención desde la cultura. Que los líderes establezcan dinámicas acciones y 

valores culturales como parte de la creación de una cultura institucional.  

2. Diagnostico cultural. El análisis del comportamiento organizacional desde una 

perspectiva cultural supone una transformación de aquellos comportamientos 

que obstaculicen el desarrollo del proyecto institucional.  

3. Adaptación de la cultura. Adaptar la dinámica cultural a una nueva misión desde 

todos aquellos cambios que afecten la dinámica en la organización, clientes y su 

mercado.  

4. Cambio cultural. La insatisfacción en el cumplimiento de las metas en la 

organización, estarán sujetas a cambios en correspondencia con sus contextos.  

 

Estos indicadores de análisis que comprende a diferentes variables, son  patrones 

generales de conductas, creencias y valores simbólicos compartidos por los 

miembros de una organización, son  además, determinante en gran parte de la 

cultura organizacional de una institución, que en general, ejercen una influencia 

directa en sus miembros que son los que determinan sustancialmente las creencias, 

mitos, conductas y valores que conforman la cultura de la organización o institución.  

Los desaciertos al conceptualizar a la organización, Trellez, Irene, (2015) precisa a 
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la entidad como el centro de la organización, al agrupar a personas con intereses 

comunes, con significados compartidos a partir de un sistema de símbolos, por lo 

que urge establecer procedimientos observacionales que tributen a la variabilidad 

de obligados pautas que concretarán las estrategias a asumir en la implementación 

de una cultura organizacional en instituciones de los diversos sectores. Indicadores 

como: comportamientos; normas; valores; filosofía; clima y cultura directiva, 

definirán los procesos de implementación, con el análisis de las disímiles variables 

que estarán implicadas, asevera Valdés, Pérez, C. M. G. (2014). 

 

Según Llorca, (2009) el desconocimiento de una cultura organizacional en las 

organizaciones conllevaría a una serie de negativos efectos, fatales para sus 

procesos productivos, por lo que se mencionan algunos de estos perjudiciales: 

1. Fracaso en los procesos de posicionamiento y diversificación de productos y 

servicios;  

2. No se establecerían los mecanismo de control que guían el  comportamiento 

en las instituciones comerciales; 

3. No se estabilizarían los sistemas organizacionales y estructurales de la 

entidad; 

4. Fracaso en la implementación estratégica, ante el desconocimiento de las 

creencias y valores compartidos de quienes pertenecen a una institución. 

 

Una estrategia clave está fundamentada en la verificación mediante diagnósticos, 

que desde el método científico, se materializa, con procedimientos asimilables por 

cualquier situación problemática, clasificado a través de metodologías, que 

justificarán una solución para aplicar, Brown & Sánchez, (2023).  
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Realizar diagnósticos que contribuyan a implementar procesos investigativos, que 

serán los que definirán las estrategias a cumplimentar y determinaran que líneas 

productivas se asumirán ante las diversas situaciones a solucionar. 

La necesaria tarea de aplicar el método científico en nuestras situaciones 

problemáticas conlleva a la aplicación de acertados procesos, que tributarán a la 

práctica del método científico en la gestión por una cultura organizacional , por lo 

que se precisa:  

. Argumentar, justificar o fundamentar la aplicación del método científico en los 

procesos iniciales (observación, detección, diagnóstico, evaluación y 

resultados) 

 . Interactuar con todos los tipos de fuentes internas y externas, para conformar 

información fiable y óptima para los procesos 

. Documentarse de los sustentos éticos que implicarían a la aplicación del método 

científico, interaccionan en la relación institución y sociedad, y definirán 

resultados.  

. Identificar las generalidades, en función de escoger la muestra representativa. 

Otro elemento protagonista en la optimización de los procesos organizacionales, lo 

ocupa el rol de la cultura organizacional donde hay un importante nivel de incidencia 

en el papel de la gestión de las tecnologías en las instituciones, donde su 

protagonismo es sinónimo de competitividad, calidad y sostenibilidad entre otros 

prerrogativos simbólicos de la sociedad, aseguran investigaciones de Halim, 

H.,Kesuma,TM y Siregar, MR (2023). 

 



 

853 
 

Conclusión 

 

Las instituciones que proponen administrar, fortalecer y evaluar sus procesos 

productivos desde la cultura organizacional, aseguran una gestión integral, 

económicamente sostenible, estable y permanente. 

 

Para evaluar el comportamiento en la institución se propone como derivación de 

todas las conceptualizaciones analizadas en el estudio, la actualización de su 

diagnóstico organizacional, como primera de las estrategias a implementar, en aras 

de tener una evaluación sobre la situación socio-cultural y ambiental que acontece 

en la institución, y establecer pautas y acciones hacia una cultura organizacional en 

la institución, como aciertos por el éxito de la institución comercial.  Los desaciertos 

se manifestarán ante el actuar negativo, por una cultura general integral, donde la 

observación, la selección de la muestra investigativa, el contraste con diferentes 

fuentes implicadas, el diagnóstico y la evaluación, definirán la práctica de una 

cultura organizacional integral y dinámica en función de un desarrollo sostenible en 

la institución. 

La gestión de las tecnologías en las instituciones es protagonista en la optimización 

de los procesos organizacionales, y ocupa en el rol de la cultura organizacional un 

importante nivel de incidencia, donde su función es sinónimo de competitividad, 

calidad y sostenibilidad, eslabones determinantes en el ámbito institucional. 
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Resumen 

El agua de lluvia es una alternativa amigable para combatir la escasez de agua 

global, para mejorar su calidad tras un proceso de captación se realiza un proceso 
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de filtración. En este proyecto, se presenta el diseño de un filtro para el tratamiento 

de agua de lluvia que tenga la calidad suficiente para ser utilizada en labores 

domésticas, utilizando materiales como arena, grava, carbón activado y zeolita 

debido a fácil adquisición y su amplio uso en potabilización del agua. A su vez se 

llevó a cabo un análisis fisicoquímico del agua antes y después de pasar por el filtro 

considerando factores como: pH, dureza, concentración de cloruros y solidos 

disueltos totales (SDT), encontrando que el filtro diseñado cumple con los 

estándares de calidad requeridos para el uso de agua no potable y presenta una 

posibilidad para almacenaje y futuro reúso en la Escuela de Nivel Medio Superior 

de Guanajuato. 

 

Abstract 

Rainwater is a friendly alternative to combat the global water shortage. To improve 

its quality, after a collection process, a filtration process is carried out. In this project, 

the design of a filter for the treatment of rainwater that has sufficient quality to be 

used in domestic work is presented, using materials such as sand, gravel, activated 

carbon and zeolite due to its easy acquisition and its wide use in water purification. 

At the same time, a physicochemical analysis of the water was carried out before 

and after passing through the filter, considering factors such as: pH, hardness, 

concentration of chlorides and total dissolved solids (TDS), finding that the designed 

filter meets the quality standards. required for the use of non-potable water and 

presents a possibility for storage and future reuse at the Guanajuato High School. 

Palabras clave: filtración, agua de lluvia, material- adsorbente, diseño de filtro. 

Introducción 
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La escasez de agua es una problemática global alarmante, es por eso por lo que 

constantemente se buscan nuevas alternativas para el uso sustentable y 

responsable de este recurso. Se estima que para el año 2030 el planeta se 

encontrara con un déficit de agua del 40% según la Asociación Internacional del 

Agua (IWA) [1]. El rehusó de agua residual es una alternativa, sin embargo el coste 

es su reprocesamiento se incrementa si se presentan contaminantes como metales 

pesados, grasas, tintes, propiciando problemáticas en su proceso de purificación, 

además de lo anterior, la crisis climática es otro factor a considerar y en nuestro país 

existen zonas donde el estrés hídrico derivado por la sobre explotación de los 

mantos acuíferos, la calidad del agua subterránea y la escasez de lluvia pone en 

riesgo a ciudades de poder tener acceso a este recurso, un ejemplo  reciente es lo 

ocurrido en Nuevo León [2]. En el Bajío mexicano, la ciudad de Guanajuato debido 

a los factores antes mencionados se está propiciando que entre en crisis por la falta 

de este vital líquido. Ante este panorama, el agua de lluvia se presenta como una 

alternativa amigable con el medio ambiente ya que no se explotaría un acuífero u 

otras fuentes de extracción, reduciría los escurrimientos a drenajes y calles durante 

aguaceros y con ello, disminuiría la presión sobre la infraestructura hidráulica y 

minimizaría los riesgos de encharcamientos o inundaciones, entre otros beneficios 

[3]. Es importante mencionar que la calidad del agua de lluvia es buena, pero 

podemos mejorar aún más su calidad si en este proceso de captación realizamos 

un tratamiento de filtración. 

La filtración es un proceso utilizado principalmente para la eliminación de material 

particulado, microorganismos, y precipitados iónicos u orgánicos, las partículas 

removidas se obtiene a través del uso de diversos materiales absorbentes. Las 

características esenciales que debe de tener un material adsorbente para agua son: 

una alta capacidad de adsorción, rápida velocidad de adsorción y fácil regeneración 
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[4], lo que permite que el proceso de adsorción se lleve a cabo de manera eficiente 

dentro del filtro que se adhieren por enlaces de tipo no covalentes. Alguno de los 

materiales más comunes para elaborar sistemas de filtración   de agua, tenemos: 

carbón activado, arenas, grava, zeolita, alúmina activada, oxido de magnesio, 

calcitas, etc. Los cuales tienen la capacidad de retener material particulado (iones, 

metales, microorganismos, moléculas) y que además tiene una tasa de 

regeneración y uso cíclico alta, así como su fácil adquisición, haciendo más 

eficientes estos procesos. En este proyecto de investigación, se llevó a cabo un 

diseño y adaptación de un sistema filtrante a un sistema de capacitación de agua 

de lluvia (SCALL), colocado previamente en las instalaciones de la Escuela de Nivel 

Medio Superior de Guanajuato, el objetivo que se pretende alcanzar  es el de  

mejorar  la calidad del agua captada, sea, económicamente accesible, y que cumpla 

con los límites establecidos por las normas oficiales en materia de agua para su uso 

doméstico [5]. 

Materiales y Métodos 

Para llevar a cabo este proyecto, nos centramos en las siguientes activades: Diseño 

y manufactura del sistema de filtros y pruebas fisicoquímicas para evaluar los 

parámetros de la muestra problema antes y después del proceso filtrado. 

Tubería sanitaria, coples, tapas ciegas y reducciones tipo PVC de 4”,2”,1.5”, agua 

destilada y desionizada, cemento para PVC azul, papel filtro, arena, grava, mallas, 

zeolita, carbón activado, motor para bombeo de agua, mangueras, lijas de lona y de 

agua, cautín. 

 

Diseño y Manufactura del Filtro 

El filtro esta manufacturado con tubería de PVC sanitario de 4”, reductores de 2” y 

tapas ciegas de 4”. El diseño consta de 2 filtros de sedimentación, optando por este 
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debido a que los flujos que se manejan en el proceso de captación son variables 

estando en función por el nivel de precipitación y por las presiones que se generan, 

así como el aprovechamiento de la gravedad para no echar mano de equipo de 

bombeo. Los filtros están conectados a través de un sistema de mangueras para 

recircular el agua que pasa por cada uno. Cada filtro está equipado con materiales 

de distinto tamaño de poro. El primer filtro es de grava y arena, posee una capa de 

grava de 20 cm de espesor con un tamaño promedio que ronda 0.8-1.2 mm, una 

capa de arena gruesa (4.75 mm) de 5cm de espesor y una capa de arena fina (9.5 

mm) de 5cm. El segundo filtro es una combinación de zeolita (arcilla) con un tamaño 

promedio entre 3 a 4.5 mm dejando una capa de 20 cm y de carbón activado con 

un tamaño de 3mm con una capa de 10cm. Los materiales fueron separados por 

una malla y una tapa ciega con agujeros que permiten el paso del afluente a las 

divisiones de este, para su reutilización, practicidad al desarmarlo y poder limpiar 

y/o cambiar los materiales adsorbentes. Esto materiales se escogieron por su 

amplio uso en los procesos de potabilización de agua, por su fácil adquisición y por 

tener la capacidad de poder retener iones como Ca2+, Na+, K+; Nitratos, NH4, 

moléculas orgánicas y cloro entre otros que tienden a ser elementos nocivos en el 

agua y base para el crecimiento de microorganismos. 

 

Para poder ver el efecto sobre el agua a tratar, se dispuso a evaluar previamente 

los parámetros fisicoquímicos de muestra de agua de lluvia colectada en el mes de 

mayo y a principios de junio, para tener un panorama de la calidad del agua, y que 

posteriormente se evaluaron al pasar la muestra por el sistema de filtrado, lo cual 

se describe a continuación. 

 

Pruebas Fisicoquímicas 
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Pruebas rápidas de Iones Presentes. 

Esta prueba consiste en evaluar que iones están presentes en una muestra, son 

pruebas rápidas ya que por medio de una respuesta visual nos indica su presencia 

o no, para el caso del agua, los iones a evaluar son Fe3+, Cl-, Ca+2, SO4, los cuales 

son atribuidos a los sistemas de almacenamiento, conducción, y la composición de 

la atmosfera, estas pruebas generan precipitados y cambios de color, para nuestro 

caso dio negativo para Fe3+ y SO4, dando positivos para Cl- y Ca+2, ante esto se optó 

por otras técnicas para determinar en qué cantidad están presentes y poderlas 

contrastar con la NOM 127-SSA1-2021 [5], que mide los parámetros de agua para 

consumo humano. 

 

Determinación de Dureza Total 

La dureza del agua se define como la concentración total de iones de Calcio (Ca2+) 

y Magnesio (Mg2+) presentes en ella. Esta metodología, lograda por titulación [6] se 

basa en la formación de complejos por la sal disódica del ácido 

etilendiaminotetraacético con los iones de calcio y magnesio. Se colocaron 

muestras de agua sin filtrar y filtrada de 50 ml en matraces Erlenmeyer de 250 ml, 

posteriormente se añadieron 2 ml de una solución amortiguadora para alcanzar un 

pH de 10, se agregó 1 ml de indicador negro de eriocromo T teniendo así una 

muestra color vino rojizo y agitando constantemente, finalmente se llevó a cabo la 

titulación con una disolución de EDTA 0.01 M hasta cambiar el vire a un color azul. 

Lo anterior se realizó por triplicado para validez estadística.  

 

Cálculo de Dureza Total 

 

Para el cálculo de la Dureza Total se utilizó la siguiente ecuación [6]: 
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[𝐶𝑎𝐶𝑜3] =
(𝑉𝐸𝐷𝑇𝐴)(𝐸𝐷𝑇𝐴)

𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑃𝑀𝐶𝑎𝐶𝑂3

      Ecuación 1 

Dónde:  

[CaCo3]=concentración de carbonato de calcio en ppm (mg/L) 

[EDTA]=Molaridad del EDTA utilizado para la titulación 

VEDTA=Volumen consumido de EDTA en mL 

Vmuestra=Volumen de muestra en mL 

𝑃𝑀𝐶𝑎𝐶𝑂3
= Peso molecular de CaCO3  

 

Determinación de cloruros 

 

Esta metodología por titulación; utiliza el ion cromato como indicador para la 

determinación argentométrica de cloruros con ion el ion plata, conocida también 

como método de Mohr [7]. Se utilizaron 100 ml de muestras filtradas y sin filtrar, 

posteriormente se ajustó el pH entre 7 y 10 cuando fue necesario con H2SO4 0.1 N 

y/o NaOH 0.1 N usando fenolftaleína, después se agregó 1 ml de solución 

indicadora de K2CrO4 para su valoración con una solución de nitrato de plata hasta 

buscar un cambio en el vire del amarillo característico del cromato a un rojo ladrillo. 

Lo anterior se realizó por triplicado para validez estadística.  

 

Cálculo de la concentración de cloruros 

 

Para el cálculo de la concentración de cloruros (mg L-1) presentes en la muestra se 

utilizó la siguiente ecuación: [7] 

 

𝑁𝐴𝑔𝑁𝑂3
𝑉𝐴𝑔𝑁𝑂3

=  𝑁𝐶𝑙 𝑉𝑚 Ecuación 2 

Dónde: 
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𝑁𝐴𝑔𝑁𝑂3
= normalidad del nitrato de plata (eq L-1) 

𝑉𝐴𝑔𝑁𝑂3
 = volumen del nitrato de plata (L)  

𝑁𝐶𝑙 = normalidad de cloruros (eq L-1) 

𝑉𝑚 = Volumen de la muestra (L) 

 

Determinación de sólidos disueltos totales 

 

Los sólidos disueltos totales (SDT) es el porcentaje de componentes tales como 

sales o minerales disueltos en agua utilizado para determinar la calidad del agua 

potable. El cálculo de los SDT se realizó con un medidor de pH/conductividad/TDS 

modelo HI98129 (HANNA instruments ®) 

Discusión y Resultados 

Recolección de muestra. 

La toma de muestra se realizó en el mes de junio del presente año, de un sistema 

de captación de agua de lluvia ubicado en la Escuela de Nivel Medio Superior de 

Guanajuato, México. Estas muestras se utilizaron para las pruebas fisicoquímicas 

antes y después de pasar por el filtro, se dividieron en 3 contenedores. El 

contenedor 1 siendo entonces el agua obtenida de un contenedor que había sido 

lavado con pastillas de hipoclorito de sodio y ahí fue recolectada el agua. El 

contenedor 2 proveniente del agua captada directamente del sistema de captación 

de agua de lluvia, mientras que el contenedor 3 es del mismo origen que el 

contenedor 2 con la única diferencia que esta misma paso por una membrana 

únicamente con la finalidad de eliminar objetos macroscópicos como plantas o 

ramas que se quedaran estancadas en el contenedor sin afectar las características 

del agua. Debido a la temporada la temperatura ambiente en el laboratorio y, por lo 
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tanto, del agua recolectada oscilaba entre en los 26-30 °C como se mostrará 

posteriormente.  

 

 

 

 

 

 

Realización del filtro 

 

Figura 2. Diseño de Filtro (González Hermosillo 2023). 

 

Como se puede apreciar en la Figura 2, tanto el diseño como la selección de los 

materiales adsorbentes fue realizada con la finalidad de generar una filtración 

progresiva y selectiva conforme tanto el tamaño del poro disminuyera y se 
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implementarán mejores materiales adsorbentes. Además del proceso de filtración, 

que, si bien por sí solo involucra que el agua impura pase por cavidades de manera 

lenta, nos apoyamos en procesos como la decantación y la cloración ya que los 

estos procesos por si solos no son suficientes para purificar el agua. Mientras más 

tiempo el agua este sedimentada, mejor el proceso de sedimentación, parte de 

estos principios se siguieron en la decisión de la longitud de cada material en los 

diversos filtros mostrados en la figura 2. Respecto a los materiales la calidad del 

agua de lluvia depende la calidad de la atmosfera por lo que la elección de los 

materiales para el filtro tenía que estar dirigida hacia esa premisa. La grava es el 

primer material en entrar en contacto con el agua a tratar para eliminar la presencia 

de sólidos en la muestra de agua y así pasar al compartimiento de arena gruesa, la 

arena a lo largo de la historia ha sido un gran medio filtrante, además de su fácil 

accesibilidad y precio. En este momento nos ubicamos ya en el segundo filtro 

combinando tanto la arena gruesa como la arena fina como medios filtrantes. la 

arena fina, con las mismas ventajas mencionada anteriormente, se busca que 

elimine la turbidez del agua principalmente. Es así como nos encontramos en el 

último filtro que tiene 2 materiales absorbentes: carbón activado y zeolita, el carbón 

activado es ampliamente utilizado en la purificación del agua, por su porosidad y 

capacidad de adsorber por medio de interacciones químicas débiles moléculas 

orgánicas como el benceno [8, 9], compuesto clorados o florados y iones metálicos 

como hierro o manganeso [8, 9] a su vez elimina la turbidez y el mal olor en caso de 

que el agua posea dichas características.  Las zeolitas, generalmente a base de 

aluminosilicatos, tienen una gran ventaja además de las ya mencionadas idénticas 

al carbón activado, la forma cristalina de las zeolitas en forma de “jaula” tienen la 

capacidad de encapsular en ellas iones metálicos o moléculas de agua para formar 

parte de la misma zeolita, ablandando el agua y quitando contaminantes orgánicos, 

o metálicos indeseables. Finalmente, el agua que pasa por ese último filtro es 
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sometida a un proceso de cloración para evitar la formación de patógenos o 

bacterias en la misma y utilizarla para medios domésticos, la cantidad de cloro, 

solidos disueltos, o minerales en el agua deben de ser menores en los límites 

establecidos por la NOM-127-SSA1-2021 [5] para validar el filtro. 

Análisis Fisicoquímico. 

La Tabla 1 representa los resultados obtenidos para pH, temperatura, dureza, 

cloruros, solidos disueltos totales (SDT) y para los contenedores 1,2 y 3 antes de 

ser evaluadas por el filtro diseñado, de forma general el agua de lluvia presenta un 

carácter ligeramente alcalino o alcalino, lo cual es congruente debido a la naturaleza 

del agua de lluvia [10], en cuestión a la temperatura, las altas temperaturas se deben 

a la época del año en la que sea realizaron las pruebas a excepción del contenedor 

1 en donde se tiene una desviación estándar mayor. Sorprendentemente, los 

valores para cloruros en el contenedor 1 son los menores en cuestión a los 3 

contenedores, a pesar de que se había limpiado con pastillas de hipoclorito 

anteriormente, se observa de igual forma la correlación entre el número de SDT con 

la dureza; a mayor nivel de dureza, mayor cantidad de iones, por lo tanto, una mayor 

cantidad de SDT. Además, si observamos el contendor 2 y 3, los resultados son 

muy parecidos, lo cual nos indica de forma gratificante que el uso de la malla para 

eliminar objetos macroscópicos, no afectan las características del agua. Finalmente, 

todos los valores tanto de SDT y cloruros son menores al límite permisible para agua 

potable de la NOM [5] y para el caso de la dureza, los contenedores 2 y 3 están 

ligeramente arriba de los limites recomendados igualmente por la NOM [5]. 

En la Tabla 2, se decidió tomar el agua del Contenedor 2 y 3 presentar los resultados 

obtenidos de los mismos parámetros, una vez pasadas por todas las etapas del filtro 

diseñado. Podemos observar que el valor del pH a lo largo de los filtros permanece 
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cerca de un valor neutro, a medida que el agua de lluvia pasaba por cada uno de 

los filtros, observamos un aumento en la cantidad de SDT y, por tanto, la dureza, 

que, si bien no es lo esperado, es debido a un error al omitir el lavado previo de la 

zeolita. Respecto a los valores encontrados para cloruros, a pesar de que al final se 

realiza una cloración del agua, los valores obtenidos siguen siendo mucho menores 

a los recomendados por la NOM para agua potable, lo cual es una excelente señal, 

además de que cumplió con la finalidad de eliminar parte de la turbidez, eliminar 

olores en ella y aún más importante, tener un control microbiológico del agua. Cabe 

mencionar que esto es solamente el primer prototipo realizado por parte del grupo, 

pero se encuentran resultados valiosos e interesantes, que pueden dar pauta a la 

creación de nuevos y más sofisticados filtros, teniendo así mejores resultados.  

 

Tabla 1. Evaluación de las propiedades fisicoquímicas de agua de lluvia de los 

contenedores 1,2,3 en la etapa pre-filtrado.   

Parámetro  Contenedor 1 Contenedor 2 Contenedor 3 

pH 7.42 ± 0.17 7.28 ± 3.18 5.46 ± 3.16 

Temperatura 

(°C) 

21.47 ± 12.41 29.03 ± 0.94 29.60 ± 0.42 

SDT (mg/L) 

Dureza 

(mg/L) 

53.55 ± 1.07 

206.85 ± 24.97 

97.92 ± 0.60 

427.05 ± 24.97 

91.31 ± 0.80 

413.71 ± 9.44 

Cloruros 

(mg/L) 

8.78x10-3 ± 

5.88x10-4 

2.13x10-3 ± 

7.28x10-4 

2.06x10-3 ± 

7.28x10-4 
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Tabla 2. Evaluación de las propiedades fisicoquímicas de agua de lluvia del 

contenedor 2 y 3 en la etapa post-filtrado.   

Parámetro  Agua sin 

filtrar 

Filtro 1 Filtro 2 

pH 6.94 7.56 7.09 

Temperatura 

(°C) 

24.10  23.90 25.40 

SDT (mg/L) 

Dureza (mg/L) 

64.64 

260.24 ± 28.31 

90.88 

493.78 ± 24.97 

377.6 

1401.27 ± 43.24 

Cloruros 

(mg/L) 

14.77x10-3 

± 4.42x10-4 

2.06x10-3 ± 

7.28x10-4 

60.61x10-3 ± 

5.01x10-4 

 

La recirculación de las muestras como se propuso en un inicio será un factor clave 

para la obtención de mejores resultados, además de buscar la obtención de un 

afluente constante al momento de realizar las pruebas, el proyecto presenta muchas 

perspectivas, dado que la finalidad última es adaptarlo a un captador de agua que 

se tiene en la misma unidad escolar. La calidad del agua cambia constantemente 

de acuerdo con la cantidad y la intensidad de la lluvia, por eso también decidimos 

presentar los resultados con su variación estándar.  

En la figura 3. Se observa de manera esquemática los pasos realizados desde la 

toma de muestra, hasta la cloración del agua tomando mediciones fisicoquímicas 

en cada etapa del filtro, así como la recirculación del agua en los filtros.  

Respecto a uso de esta agua filtrada, la finalidad inmediata es que sea utilizados 

para riego de plantas alrededor de la escuela, uso sanitario o incluso para lavar 
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autos, como lo recomienda la bibliografía [11]. Creemos que, para poder diversificar 

sus usos, sería necesario realizar más pruebas y buscar la forma de medir la eficacia 

del filtro; parámetros como el color o la turbidez pueden ser medibles, los cuales 

pueden ayudar al refinamiento del método y aumentar los parámetros para las 

pruebas fisicoquímicas. Es importante tener en cuenta estas perspectivas para 

futuros proyectos.  

 

Figura 3. Esquema general del análisis de las muestras. 

Conclusiones 

Una propuesta nueva de un filtro captador de agua de lluvia presentar una 

alternativa excelente y prometedora para la reutilización del agua en usos 

domésticos o no potables. El filtro diseñado cumple con los estándares de calidad 

requeridos para el uso de agua no potable y presenta una posibilidad para 

almacenaje y futuro reúso en la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato. 

Después de una cloración, el agua proveniente del filtro presenta una cantidad de 

cloruros de 60.61x10-3 ± 5.01x10-4 mg/L estando incluso debajo de los límites para 

agua potable de la NOM, y de esta forma obteniendo un control microbiológico, 

adicionando que ayuda a eliminar la turbidez del agua y dejarla incolora, aspectos 
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básicos para el agua de uso potable o no potable. Factores como la dureza y los 

sólidos disueltos totales, deben de ser tomados en cuenta antes y después de pasar 

por el filtro, se espera que se presenten nuevas propuestas, más refinadas con la 

última finalidad de conectarlo a un sistema de captación ya existente en la Escuela 

de Nivel Medio Superior de Guanajuato. 
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Resumen  

La superación profesional del especialista de Oncología de la Facultad de Ciencias 

Médicas de Ciego de Ávila se ha distinguido, por el tratamiento de temas priorizados 

según el cuadro de salud del territorio, vinculado a cuestiones específicas de las 

Ciencias Médicas. Esta situación se ha constatado en la revisión de los Planes de 

Superación, manifestando un tratamiento limitado al desarrollo de las habilidades 

comunicativas para la entrevista médica en las consultas multidisciplinarias. El 

análisis de esta problemática implicó la formulación del problema científico: ¿Cómo 

contribuir al desarrollo de habilidades comunicativas de los profesionales del 

servicio de Oncología? En consecuencia, se trazó como objetivo general: Elaborar 

un sistema de acciones de superación profesional para el mejoramiento de las 

habilidades comunicativas de los profesionales de la salud del servicio de oncología. 

Se aportaron los elementos que caracterizan la superación profesional en 

habilidades comunicativas de dichos profesionales, a partir de la aplicación de 

diferentes métodos y técnicas. La novedad radica en concebir una propuesta en la 

que se develan relaciones y componentes que emergen del proceso de superación, 

mailto:airimzola66@gmail.com
mailto:psichell77@gmail.com.
mailto:Dr.C.%20ramicha_9@yahoo.com.mx
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con intencionalidad pedagógica de las acciones, en las que se potencian las 

habilidades comunicativas necesarias en las consultas multidisciplinarias de la 

especialidad de Oncología. La corroboración mediante el criterio de expertos 

demuestra la factibilidad del sistema de acciones propuesto, la aplicación parcial 

verificó su efectividad manifestándose la rigurosidad científica de la propuesta. 

Summary 

 

Introducción 

La superación profesional del especialista de Oncología de la Facultad de Ciencias 

Médicas de Ciego de Ávila se ha caracterizado, por el tratamiento de temas 

priorizados según el cuadro de salud del territorio, vinculado a temas específicos de 

las Ciencias Médicas. Esta situación se ha constatado en la revisión de los Planes 

de Superación, manifestando un tratamiento limitado al desarrollo de las habilidades 

comunicativas para la entrevista médica en las consultas multidisciplinarias. 

De lo anterior referido se desprende la importancia del presente estudio, que se 

refiere a la superación del profesional médico, específicamente al vinculado con la 

oncología, en un tema cardinal y no agotado en su investigación: las habilidades 

comunicativas. 

Dentro del marco de la actividad pedagógica, algunos autores como V.A. Kan Kalik 

y A. Mudrik, han estudiado las particularidades de la comunicación pedagógica. V.A. 

Kan. Kalik insiste en que tanto las habilidades como los estilos comunicativos 

pueden desarrollarse en aquellas personas que se preparan para la profesión a 

través de entrenamientos socio-psicológicos (Kalik; 1987). 

Las habilidades sociales y de comunicación interpersonal involucran las 

interacciones de las personas y entre sí mismos, entre los grupos de personas, lo 

que se busca, entonces, es que la persona maneje correctamente estos aspectos, 

conductual, personal y situacionalmente, además de considerar los aspectos 
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verbales, no verbales y cognitivos, todos importantes para el desarrollo integral de 

la personalidad y la formación profesional (Flores Mamani; 2016). 

El estudio de la comunicación puede abordarse no solo desde un plano funcional 

con vistas al conocimiento de sus regularidades y mecanismos, sino también desde 

un plano genético, con el fin de conocer su evolución y su influencia en el desarrollo 

ontogenético, varios autores coinciden que la comunicación es una condición 

indispensable y fuente esencial para el desarrollo psíquico. La necesidad de 

comunicación es una necesidad específicamente humana que está presente desde 

las primeras etapas de la vida del hombre.  Generando una metamorfosis social 

colectiva cumpliendo así el objetivo tercero de los ODS denominado: Salud y 

Bienestar (Ramírez Chávez, M. I., Cano Martínez, J. M., & Ortiz Ortega, J. 2023) 

 

 El objetivo de la investigación es elaborar un sistema de acciones de superación 

para el desarrollo de las habilidades comunicativas de los profesionales del servicio 

de oncología del Hospital Dr. Antonio Luaces Iraola de Ciego de Ávila.  

Metodología  

Se aplicó la observación participante para identificar los indicadores que se 

manifiestan en la comunicación no verbal de los profesionales en la consulta 

multidisciplinaria, el grupo focal arrojó información sobre los mecanismos de la 

comunicación utilizados en la consulta multidisciplinaria. 

Se utilizó, así mismo, el análisis de documentos, para identificar en los planes de 

estudio de la formación tanto pregraduada como posgraduada la presencia o no de 

contenidos relacionados con la comunicación en sentido general y la formación de 

habilidades comunicativas en lo particular. La información se analizó de forma 

cualitativa y se trianguló por técnicas. El criterio de expertos fue el método utilizado 

para la corroboración de la propuesta y para evaluar los resultados de la aplicación 
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parcial se utilizó la observación participante y el grupo focal, este último con el 

objetivo de valorar la aplicación del sistema de acciones. 

El universo de estudio está constituido por los profesionales del servicio de 

Oncología del Hospital Dr. Antonio Luaces Iraola, que incluye a médicos y 

enfermeros, para un total de 18. 

Resultados  

Al realizar una triangulación de la información a partir de las técnicas empíricas 

aplicadas se identifican las siguientes insuficiencias: 

La Habilidad para orientarse en condiciones de comunicación se encuentra 

escasamente desarrollada puesto que no conocen la importancia de percibir de 

características del interlocutor, la disposición para la comunicación y las condiciones 

que afectan la misma, muestran un escaso dominio de estos términos, no existe 

una planificación para la utilización de esta habilidad comunicativa, lo que se hace 

es espontáneo.  

En cuanto al uso del lenguaje específicamente en la comunicación verbal, se 

evidencia que su manejo es adecuado, aunque no se explotan las posibilidades de 

la comunicación escrita y en muchas ocasiones el paciente no entiende la letra con 

la cual se escribe, en la comunicación no verbal los conocimientos sobre su 

utilización e importancia son prácticamente nulos y por lo tanto no se explotan las 

oportunidades que puede poseer. 

La habilidad para comprender a los pacientes se encuentra en un desarrollo 

mínimo si atendemos el uso de los mecanismos de comunicación: contagio, 

persuasión, sugestión e imitación, puesto que solo es utilizado el de persuasión, los 

demás no se posee conocimientos sobre ellos, en cuanto a la Habilidad para 

organizar la actividad conjunta con el paciente: solamente se domina la función 

informativa, la afectiva y la reguladora se desconocen. 
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Se detectan también potencialidades que pueden ser utilizadas en la investigación 

para contrarrestar las limitaciones y para trabajar en su perfeccionamiento, entre las 

principales se encuentran: alta motivación y sentido de pertenencia de los 

profesionales de la consulta de oncología con su trabajo, los valores de solidaridad, 

humanismo y sensibilidad humana se encuentran desarrollados. Los intereses 

cognoscitivos presentes en los sujetos y la realización de planes de superación 

individual son permiten trabajar en el perfeccionamiento de su superación. 

2.2 Sistema de acciones para el desarrollo de habilidades comunicativas en 

profesionales del servicio de oncología  Para contribuir al desarrollo de 

habilidades comunicativas de los profesionales del servicio de Oncología, se 

elaboró una propuesta de acciones para cumplimentar las tareas de investigación 

relacionadas anteriormente en la introducción. 

El sistema de acciones está basado en la sistematización de las operaciones y por 

lo tanto la formación de hábitos, para formar la habilidad, se parte de la concepción 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene una estructura y funcionamiento 

sistémico con una unidad dialéctica de sus componentes 

Acciones de planificación  

Acción 1 taller de sensibilización  

Objetivo: sensibilizar a los integrantes del servicio de Oncología del Hospital Antonio 

Luaces Iraola sobre la importancia de la superación profesional en materia de 

comunicación. 

Secuencia de operaciones: como preámbulo del tema en cuestión se colocó el video 

de la canción Ella baila sola, del guatemalteco Ricardo Arjona, teniendo en cuenta 

que los integrantes del servicio se conocían de antemano se utilizó la técnica de 

Historia de los Nombres contextualizada. Reflexión sobre la comunicación, mesa 

redonda sobre el estado actual de la superación profesional en materia de 

comunicación, devolución sobre alternativas para la mitigación de la problemática. 
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Para introducir el tema se leyó el testimonio ofrecido por Caridad, paciente 

diagnosticada con neoplasia de mama, ilustrado en el libro de autoayuda Cómo 

afronto el cáncer (Rodríguez, 2013.p.129), se debatieron los principales problemas 

de comunicación que se expusieron en este acápite. 

Medios. Recursos informáticos, libro de texto, mobiliario. 

Lugar. Departamento Poliquimioterapia (PQT) 

Fecha: enero 2020 

Participantes. Miembros del departamento docente del hospital. 

Responsable: investigadora  

Acción 2: taller de planeación  

Objetivo: construir el plan de las sesiones de trabajo  

Secuencia de operaciones: Canasta revuelta/ reflexión sobre la comunicación, se 

socializan los resultados del diagnóstico, se realiza un trabajo en equipos para que 

cada uno planifique las acciones que le van a permitir desarrollar sus habilidades 

comunicativas, se presenta en plenario, se discute y se llega al acuerdo de cómo 

se va a proceder. 

Medios: Recursos informáticos. 

Lugar. Departamento de PQT 

Fecha: enero 2020 

Participantes. Universo de estudio  

Acciones de orientación. 

Acción 1 comunícate con eficiencia   

Objetivo: adquirir conocimientos básicos y generales del proceso de comunicación 

Secuencia de operaciones: técnica comunicación: En rio revuelto, ganancia de 

pescadores y La piñata, y se siguen las operaciones a partir de las hojas del libro 

aprender a aprender. Se reflexiona en cuanto a cómo se emplea el tiempo en las 

consultas multidisciplinarias, de cuando y cuáles son las pérdidas fundamentales, 
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se planifica un horario realista, se revisa y se adecua a cada consulta por 

localización, se orientan actividades de auto preparación. Evaluación de las 

habilidades comunicativas fundamentales (habilidad para la expresión, para la 

observación, para la relación empática). 

Medios: Hojas de trabajo. 

Lugar: Departamento de quimioterapia  

Fecha: febrero 2020 

Participantes. Universo de estudio  

Responsable: investigadora 

Acción 2: comunícate con eficiencia (cont.) 

Objetivo: adquirir conocimientos básicos y generales del proceso de comunicación. 

Secuencia de operaciones: Reflexionemos. Charlando con números, y se siguen las 

operaciones a partir de las hojas del libro aprender a aprender, se elabora la 

propuesta de plan de estudio y trabajo, se realizan acciones para la organización y 

control de la actividad, acciones de comprensión de lectura de textos relacionados 

con la comunicación en las consultas multidisciplinarias, así como acciones de 

resumen y fijación de información. Evaluación de las habilidades comunicativas 

fundamentales (habilidad para orientarse en condiciones de comunicación, 

habilidad para comprender a los pacientes, habilidad para organizar la actividad 

conjunta) 

Medios: Hojas de trabajo. 

Lugar: Departamento de quimioterapia. 

Fecha: febrero 2020 

Participantes: Universo de estudio  

Responsable: investigadora 

Acciones de ejecución  

Acción 1: Habilidad para orientarse en condiciones de comunicación. 
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Objetivo: identificar los elementos que le permiten orientarse en las condiciones de 

comunicación 

Secuencia de operaciones: lecturas sobre las condiciones de comunicación, 

dramatizaciones sobre las mismas, reflexión y debate, devolución 

Medios. Hojas de trabajo. 

Lugar: Departamento de quimioterapia 

Fecha: febrero 2020 

Participantes: Universo de estudio  

Responsable: investigadora 

Acción 2: Uso del lenguaje: comunicación verbal 

Objetivo: determinar la importancia de la comunicación verbal, sus tipos y calidad. 

Secuencia de operaciones: ¿De qué color te sientes hoy?, trabajo en equipos sobre 

lecturas y hacer reportes, exponer en plenario  

Medios: Hojas de trabajo. 

Lugar: Departamento de quimioterapia 

Fecha: febrero 2020 

Participantes: Universo de estudio  

Responsable: investigadora 

Acción 3: Uso del lenguaje: comunicación no verbal Proxémica (relación espacial 

entre las personas) kinésica (gestos y movimientos corporales o lenguaje corporal), 

Paralenguaje (acentos, volumen de voz, la entonación, la velocidad y el ritmo, 

sonidos fisiológicos y emocionales, pausas silencios, y cronémica (estructuración y 

uso del tiempo que hace el ser humano, sobre todo en la comunicación). 

Objetivo: caracterizar la comunicación no verbal, a través de sus cuatro 

componentes. 

Secuencia de operaciones: La pelota e imagen de la palabra, trabajo en equipos 

sobre lecturas y hacer reportes, exponer en plenario  
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Medios: Hojas de trabajo. 

Lugar: Departamento de quimioterapia 

Fecha: marzo 2020 

Participantes: Universo de estudio  

Responsable: investigadora 

Secuencia de operaciones: lecturas sobre las condiciones de comunicación, 

dramatizaciones sobre las mismas, reflexión y debate, devolución 

Medios. Hojas de trabajo. 

Lugar. Departamento de quimioterapia  

Fecha: febrero 2020 

Participantes: Universo de estudio  

Responsable: investigadora 

Acción 2: Uso del lenguaje: comunicación verbal 

Objetivo: determinar la importancia de la comunicación verbal, sus tipos y calidad 

Secuencia de operaciones: ¿De qué color te sientes hoy?, trabajo en equipos sobre 

lecturas y hacer reportes, exponer en plenario  

Medios. Hojas de trabajo. 

Lugar. Departamento de quimioterapia 

Fecha febrero 2020 

Participantes. Universo de estudio  

Responsable: investigadora 

Acción 3: Uso del lenguaje: comunicación no verbal Proxémica (relación espacial 

entre las personas) kinésica (gestos y movimientos corporales o lenguaje corporal), 

Paralenguaje (acentos, volumen de voz, la entonación, la velocidad y el ritmo, 

sonidos fisiológicos y emocionales, pausas silencios, y cronémica (estructuración y 

uso del tiempo que hace el ser humano, sobre todo en la comunicación). 
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Objetivo: caracterizar la comunicación no verbal, a través de sus cuatro 

componentes. 

Secuencia de operaciones: La pelota e imagen de la palabra, trabajo en equipos 

sobre lecturas y hacer reportes, exponer en plenario  

Medios. Hojas de trabajo. 

Lugar: Departamento de quimioterapia 

Fecha: marzo   2020 

Participantes. Universo de estudio  

Responsable: investigadora 

Acción 4Habilidad para comprender a los pacientes. 

Objetivo: establecer relaciones entre la habilidad para comprender a los pacientes 

y los mecanismos de la comunicación. 

Secuencia de operaciones: rolle playing sobre los diferentes mecanismos de la 

comunicación, se divide en cuatro equipos, cada uno escoge un mecanismo y 

realiza un juego de roles sobre él ubicándolo en la consulta multidisciplinaria, se 

determinan en plenario la relación de estos mecanismos con la habilidad para 

comprender al paciente y cómo se pueden utilizar  

Medios. Hojas de trabajo. 

Lugar: Departamento de quimioterapia. 

Fecha marzo 2020 

Participantes: Universo de estudio  

Responsable: investigadora 

Acción 5: Habilidad para organizar la actividad conjunta con el paciente 

Objetivo: establecer relaciones entre la habilidad para organizar la actividad 

conjunta con el paciente y las funciones de la comunicación. 

Secuencia de operaciones: se realizó un taller se trataron los temas referentes a las 

funciones comunicativas, resaltando en la función informativa lo relacionado con la 
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especificidad de la información, la calidad de la misma, así como la cantidad de 

información ofrecida a los pacientes y sus familiares en las consultas 

multidisciplinarias.  

En cuanto a lo afectivo, lo concerniente a la interacción empática y la identificación. 

Lo perteneciente a la función reguladora se introdujo mediante la retroalimentación 

y la devolución individualizada 

Medios. Hojas de trabajo. 

Lugar. Departamento de quimioterapia 

Fecha: abril 2020 

Participantes: Universo de estudio  

Responsable: investigadora 

Acciones de evaluación  

Acción 1 autoevaluando lo aprendido 

Objetivo: identificar las potencialidades y debilidades en la formación de habilidades 

de comunicación  

Secuencia de operaciones: se divide por equipos y se reparten estudios de casos 

en los cuales se manifiestan las habilidades estudiadas, se deben identificar y 

realizar autoevaluación sobre el desarrollo y grado del mismo en cada participante 

Medios. Hojas de trabajo. 

Lugar. Departamento de quimioterapia 

Fecha: abril 2020 

Participantes: Universo de estudio  

Responsable: investigadora 

Acción 2: autoevaluando lo aprendido (cont.) 

Objetivo: identificar las potencialidades y debilidades en la formación de habilidades 

de comunicación  
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Secuencia de operaciones: se divide por equipos y se reparten estudios de casos 

en los cuales se manifiestan las habilidades estudiadas, se deben identificar y 

realizar autoevaluación sobre el desarrollo y grado del mismo en cada participante. 

Medios: Hojas de trabajo. 

Lugar: Departamento de quimioterapia 

Fecha: abril 2020 

Participantes: Universo de estudio  

Responsable: investigadora 

El procesamiento de los datos se realizó mediante el estudio analítico- sintético y la 

interpretación cualitativa y cuantitativa de los datos. A partir de los resultados 

obtenidos se pudo determinar las potencialidades e insuficiencias que presenta el 

sistema de acciones para la superación en habilidades comunicativas de los 

profesionales del servicio de oncología y la didáctica que requieren estos 

profesionales para realizar con calidad las consultas multidisciplinarias. 

El Sistema de acciones para la superación en habilidades comunicativas de los 

profesionales del servicio de oncología es contentivo de un valor científico 

metodológico y una factibilidad de aplicación en las consultas multidisciplinarias de 

oncología, valoradas como adecuado por todos los expertos encuestados. La 

ejemplificación de la aplicación parcial del Sistemas de acciones para la superación 

de los profesionales del servicio de oncología, concluye que realiza una contribución 

al desarrollo de habilidades comunicativas en los profesionales de dicho servicio.  

 

CONCLUSIONES 

La fundamentación teórica del análisis de las tendencias históricas de la superación 

de los profesionales del servicio de oncología permitió afirmar que 

independientemente de la importancia otorgada a este aspecto y las múltiples 
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investigaciones realizadas es débil el accionar sobre el desarrollo de las habilidades 

comunicativas necesarias para un servicio eficiente. 

La caracterización del estado actual de la superación de los profesionales del 

servicio de oncología en habilidades comunicativas, permitió identificar un conjunto 

de limitantes que presentan los profesionales para perfeccionar el proceso 

comunicativo, así como las potencialidades y limitaciones para la realización de la 

investigación. 

Se diseñó un sistema de acciones de superación de los profesionales del servicio 

de oncología en habilidades comunicativas, cuyas esencias descansan en la 

interrelación dialéctica de sus componentes y en la aplicación de los principios de 

la didáctica utilizando la metodología de la Educación Popular. 

La evaluación oportuna del diseño del sistema de acciones de superación de los 

profesionales del servicio de oncología, mediante el criterio de expertos y de los 

resultados de su implementación, evidenció su pertinencia y utilidad como 

alternativa válida para el desarrollo de las habilidades comunicativas de estos 

profesionales quienes reflejaron su alto nivel de satisfacción con las acciones de 

superación desarrolladas. 
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DESARROLLO DE HABILIDADES BÁSICAS QUE ADQUIEREN LOS 

EDUCANDOS EN EL NIVEL PREESCOLAR. ESTUDIO DE CASO DESCRIPTIVO 

 

Resumen 

Este artículo hace referencia a la importancia del apoyo de los padres de familia en 

colaboración con los y las docentes para que los infantes logren el desarrollo de 

habilidades en condiciones óptimas para alcanzar la educación de excelencia. 

Mediante un estudio de caso con alcance descriptivo, se hace referencia a la 

importancia del apoyo de los padres de familia en colaboración con los y las 

docentes, para que los infantes logren el desarrollo de habilidades en condiciones 

óptimas para alcanzar la educación de excelencia. Se muestran los resultados de 

encuestas realizadas a docentes y padres de familia en los jardines de niños de tres 

municipios del estado de Jalisco, donde por medio de cuestionamientos abiertos se 

retoman preguntas como la importancia de la educación preescolar.  

Se concluye en relación al inminente desafío de crear un ambiente propicio y 

enriquecedor para que los estudiantes en edad preescolar adquieran el máximo 

desarrollo de sus potencialidades en todos los ámbitos, queda clara la necesidad 

crear y afianzar una estrecha relación de trabajo colaborativo entre el hogar y la 

escuela y generar vinculación escuela comunidad. 

 

Abstract 
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This article examines the importance of parental support in collaboration with 

teachers so that children achieve skill development under optimal conditions to attain 

excellence in education. Through a descriptive case study, the article underscores 

the importance of parental collaboration with teachers to facilitate the development 

of children's skills in optimal conditions for achieving excellence in education. The 

results of surveys conducted among teachers and parents in kindergarten schools 

across three municipalities in the state of Jalisco are presented.  

Open-ended questions, such as the importance of preschool education, were 

addressed. The article concludes regarding the imminent challenge of creating a 

conducive and enriching environment for preschool students to reach their maximum 

potential in all areas. It emphasizes the clear need to establish and strengthen a 

close collaborative working relationship between home and school, fostering a 

connection between the school and the community. 

 

Palabras clave:  Desarrollo de habilidades, Nueva Escuela Mexicana, Derecho a la 

educación, Nivel preescolar 

 

Introducción 

La infancia es una etapa prioritaria y fundamental para lograr un crecimiento integral 

de los individuos, ya que en este período se realiza la mayor cantidad de conexiones 

neuronales desde el nacimiento. Desde edades tempranas los niños logran 

desarrollar habilidades y capacidades físicas, cognitivas, de lenguaje y sociales. Los 

infantes inician el camino de aprendizaje y autoexploración desde el hogar de la 

mano de los padres de familia, siendo el hogar la primera institución donde los 

conocimientos y aprendizajes se llevan a la práctica. 
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La educación preescolar es un peldaño educativo primordial en el desarrollo de los 

niños, cuando llegan a la edad de tres años o incluso antes de acuerdo con los 

parámetros de edad actuales para la inscripción al nivel. En esta etapa temprana 

logran desarrollar sus potencialidades en todos los ámbitos de la vida de los 

pequeños: lúdico, social, espacial, socio emocional, lógico, lingüístico entre otros 

más. 

Es tarea primordial de los padres de familia y los docentes el crear mediante trabajo 

colaborativo oportunidades de aprendizaje contextualizado dentro y fuera de las 

aulas que permitan que los niños pongan en práctica sus conocimientos, habilidades 

y actitudes de forma lúdica y contextualizada con el fin de crear aprendizajes. 

Es obligación de las mexicanas y los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos 

menores de dieciocho años asistan a las escuelas, para recibir educación 

obligatoria, en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso 

educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y 

desarrollo. (Picones Guzmán, 2015)   

La participación de los padres de familia en el nivel de preescolar ha sufrido cambios 

importantes, ya que, pasaron de observantes y cumplir únicamente con la asistencia 

de los niños muchas veces de forma esporádica porque consideran el nivel como 

innecesario, realizar aportaciones económicas y mantenimiento a los inmuebles 

educativos hasta participar de forma activa en el proceso de aprendizaje de sus 

hijos en común acuerdo y comunicación con los y las docentes con el objetivo de 

crear un ambiente propicio y enriquecedor para que los estudiantes en edad 

preescolar desarrollen al máximo sus potencialidades en todos los ámbitos de 

desarrollo es necesario crear y afianzar una estrecha relación de trabajo 

colaborativo entre el hogar y la escuela. 



 

890 
 

La educación preescolar se encuentra sustentada desde legalmente desde el 

Artículo 3° Constitucional, exponiendo los derechos de los niños y las obligaciones 

que los padres de familia como encargados legales de menores de edad deben 

cumplir. de esta forma se considera que los padres de familia juegan un papel 

importante en los niños, como primer lugar de aprendizaje brindan las pautas para 

lograr el desarrollo de los infantes, su apoyo de forma positiva o negativa como 

desinterés o desinformación se reflejan de forma directa en los infantes.  

En el presente artículo se muestran los resultados de encuestas realizadas a 

docentes y padres de familia en los jardines de niños de tres municipios del estado 

de Jalisco, donde por medio de cuestionamientos abiertos se retoman preguntas 

como la importancia de la educación preescolar,  qué esperan que los niños 

aprendan en este nivel y cuáles son los aspectos generales que dificultan o facilitan 

que los alumnos logren potenciar sus habilidades y capacidades desde el aspecto 

nacional hasta el familiar.  

Antecedentes 

La infancia es un período de desarrollo único y crucial que va del nacimiento a los 

ocho años de edad. Durante este tiempo, los niños experimentan un crecimiento 

físico, cognitivo, social y emocional acelerado. La atención y educación de la 

primera infancia (AEPI) es fundamental para apoyar este desarrollo y garantizar que 

todos los niños tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial (UNESCO, 

2023). 

El interés por educar a los niños data del pasado, atravesando por cambios de 

percepción antológica sobre la importancia de los infantes en la sociedad, de 

acuerdo con la época estudiada pudiendo observar cómo se daba prioridad a la 

escolarización sexista masculina. 
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Picones Guzmán hace referencia que en la antigua Grecia los varones eran 

escolarizados primero con una instrucción informal hasta la pubertad donde eran 

enseñados a leer y escribir y posteriormente con la educación formal se enseñaban 

áreas como aritmética, filosofía y ciencia. Mientras tanto en Roma la escolarización 

se dividía en tres peldaños educativos siendo el Ludos, Gramática y Retórica, 

mismos que se enfocan a crear alumnos oradores (Picones Guzmán, 2015). 

De forma contraria en la cultura occidental los niños carecían de valor en el ámbito 

económico por lo que no se les brindaba atención escolar formal. Posteriormente, 

con la llegada de la revolución industrial los infantes comenzaron a recibir 

adiestramiento en distintos oficios para apoyar en la economía familiar y mano de 

obra económica para las grandes fábricas productoras de la época. 

Uno de los cambios en la época de la revolución industrial realizado por los 

educadores cristianos, fue cambiar el concepto de niñez de los adultos quienes 

trataban a los niños como iguales y los llevaron a y comenzaron a crear conciencia 

de la importancia de la familia y de la educación, el respeto y la atención a los niños. 

Derivado de la revolución industrial se inició con el desarrollo de la escuela enfocada 

en la pedagogía incorporando a los padres de familia y su participación en la 

educación de los niños. Unicef menciona en su revista virtual la importancia del 

aprendizaje en la primera infancia está arraigada en la segunda meta del Objetivo 

de Desarrollo Sostenible IV, que busca garantizar que, para 2030, "todas las niñas 

y los niños tengan acceso a servicios de desarrollo y atención de la primera infancia 

y a una educación preescolar de calidad, de modo que estén preparados para la 

enseñanza primaria" (Unicef.org, 2019). 

En la actualidad en México la educación obligatoria es de quince años atendiendo 

a niños y adolescentes de los tres a los diecisiete años. De acuerdo con el Instituto 
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Nacional para la Evaluación en la Educación México  (Educativa, 2018) “La 

obligatoriedad de la educación secundaria se estableció en 1993; la de preescolar, 

en 2002, y la de la educación media superior (EMS), en 2012”. La escolarización 

inicia desde temprana edad con el nivel de preescolar, aquí es donde se brinda el 

espacio para aprender a través del juego lúdico y sigue el proceso de socialización 

de la mano de los padres de familia desde el hogar. 

Los padres de familia juegan un papel importante en el desarrollo de sus hijos desde 

edades tempranas, ya que el hogar es la primera institución no formal donde los 

niños aprenden en un entorno colmado de interacciones de lenguaje verbal y no 

verbal, una variedad de estimulación sensorial y de motricidad que permite la 

oportunidad de realizar prácticas para explorar conceptos básicos como formas, 

tamaños, colores, olores, texturas y así mismo seguir el camino para descubrir el 

entorno familiar y social en el que está inmerso. 

Así mismo, la falta de una educación preescolar de calidad limita el futuro de la niñez 

al negarle la oportunidad de alcanzar todo su potencial. también limita el futuro de 

los países, robándoles el capital humano necesario para reducir las desigualdades 

y promover sociedades pacíficas y prósperas. 

La Nueva Escuela Mexicana (NEM) (EducaciónPública, 2019) insta a que todo 

estudiante sea capaz de participar auténticamente en los diversos contextos en los 

que interactúa. Al mismo tiempo, las orientaciones educativas fortalecen el 

acercamiento de los alumnos a la realidad cotidiana para afrontar en lo colectivo los 

problemas que se viven en los diversos contextos del país. Esto obliga al Estado a 

garantizar una educación que exige que logremos la igualdad entre hombres y 

mujeres, y que ambos tengan el mismo acceso al conocimiento y el derecho a la 

educación.  
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El Estado ha de garantizar el acceso a la escuela a todos los niños y jóvenes, y 

asegurar que la educación que reciban les proporcione aprendizajes y 

conocimientos significativos, relevantes y útiles para la vida, independientemente  

Actualmente las fases en el caso de preescolar la fase 2, esta fase representa la 

oportunidad de poner en práctica lo que han aprendido previamente, tanto en casa 

como en los distintos espacios de la comunidad donde se desenvuelven e 

interactúan y que favorecen su bienestar individual y colectivo. los conocimientos, 

saberes y experiencias para el desarrollo de los aprendizajes que componen esta 

Fase (SEP, Anexo Programa de Estudios, 2023). 

El artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que el sistema educativo deberá desarrollar “armónicamente todas las facultades 

del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los 

derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 

independencia y en la justicia”. Para hacer realidad estos principios es fundamental 

plantear qué mexicanos queremos formar y tener claridad sobre los resultados que 

esperamos de nuestro sistema educativo (Modelo Educativo, 2017). 

Numerosos estudios científicos demuestran la importancia que tiene el desarrollo 

integral de la primera infancia en la vida del ser humano. Una adecuada en las 

primeras edades condiciona los alcances de sus capacidades, habilidades, 

competencias, aprendizajes, adaptación, entre otros a lo largo del ciclo de vida 

(Fabricio, 2019). 

El nuevo modelo educativo (Modelo Educativo, 2017) define en su glosario: 

Educación preescolar. Es el primer nivel de la educación básica. Busca el 

desarrollo integral y equilibrado que facilita la relación de los niños con sus pares y 

con adultos. Promueve la socialización y la afectividad, las capacidades de 
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comunicación, el pensamiento matemático, el conocimiento de los entornos natural 

y social, el desarrollo y enriquecimiento físico y psicomotriz, y la expresión artística. 

Las habilidades socioemocionales: Herramientas mediante las cuales las 

personas pueden entender y regular las emociones; establecer y alcanzar metas 

positivas; sentir y mostrar empatía hacia los demás; establecer y mantener 

relaciones positivas; y tomar decisiones responsablemente. Entre ellas se 

encuentran el reconocimiento de emociones como lo es la perseverancia, empatía 

y asertividad.  

La calidad de la interacción que el niño tiene con sus padres también incide en un 

mayor desarrollo del cerebro. Ello supone que tanto padres como madres, y quienes 

estén a cargo del cuidado y educación del niño, generen experiencias significativas; 

es decir, acciones que resulten enriquecedoras para potenciar sus habilidades y 

destrezas (Fabricio, 2019). 

Discusión 

De acuerdo con las leyes vigentes en México, los planes y programas educativos, 

se persigue el mismo objetivo, que es el cumplimiento al derecho a la educación y 

aunque menciona que es obligatoria para todos los niños del territorio nacional 

mexicano existe una gran falta de asistencia en el nivel preescolar. 

Algunos mencionan que es la distancia, otros que es poco importante y el gobierno 

no hace nada para que se cumpla la obligación, derecho y se respete la importancia 

para que los niños adquieran habilidades sociales, emocionales, garantizando su 

educación desde temprana edad.  

Se reconoce al preescolar como la base fundamental para el desarrollo de 

habilidades, donde los niños aprenden valores, a socializar, compartir, enmendar 
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errores y sobre todo a aprender de sí mismo y los demás en diversas situaciones 

que se ponen en práctica mediante el juego y la convivencia.  

Encontrando así que hay comunidades que por la distancia y por comodidad evitan 

el preescolar ya que las primarias aceptan a los alumnos en el primer grado solo 

por cumplir con la edad. 

Diagnóstico  

Es importante identificar la opinión del personal educativo frente a grupo acerca del 

desarrollo de habilidades que se adquieren en el nivel preescolar, realizando 

entrevista a docentes de tres diferentes municipios de Jalisco, en la cual se aplican 

cuestionarios. Así mismo se entrevista con preguntas abiertas a padres de familia 

de estudiantes de diferentes grados, para conocer sus saberes previos sobre las 

habilidades que se desarrollan en este nivel; con respecto a su contexto, se 

encuentran similitudes en el nivel socioeconómico insuficiente para cubrir las 

necesidades básicas, mismo que da origen a que ambos padres trabajen y los 

infantes se queden a cargo de otros miembros de la la familia y/o vecinos, que 

apoyan en el cuidado. 

Esta información nos da un amplio panorama del por qué algunos padres de familia 

ven el Jardín de niños como “guardería” en lugar de centro educativo que genera 

aprendizajes significativos aplicables a su vida diaria.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en los cuestionarios de la aplicación de 

entrevistas a diez docentes frente a grupo, se hace referencia a los años de 

antigüedad variada que oscila entre uno a treinta años de servicio, y aun así 

coinciden en que el nivel de preescolares es necesario para que los niños reciban 

esta parte de la educación que les ayuda a formarse y sobre todo el desarrollar 

habilidades socioemocionales, físicas e intelectuales. 
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Cabe mencionar que un 2% de las docentes entrevistadas desconocen de la 

obligatoriedad de cursar la educación preescolar. 

Lo que las docentes consideran que esta fallando en el sistema educativo para que 

padres de familia incumplan con el derecho a la educación es: Falta información a 

padres sobre la importancia del nivel preescolar, que se acepten en primaria sin 

cursar preescolar o con el mínimo de asistencia, que padres de familia conozcan su 

responsabilidad con sus hijos, debería de haber llamadas de atención, incluso 

sanción por violentar el derecho a la educación, campaña de desprestigio en medios 

de comunicación, banderas políticas contra las cuotas, considerar que la educación 

formal inicia en preescolar. planteles carentes de infraestructura adecuada y digna, 

economía de los padres de familia. 

Las docentes consideran que la falta de importancia de la educación preescolar 

afecta el desarrollo de la niñez, por qué:  etapa del desarrollo que se saltan y es en 

donde aprenden a ser autónomos, oportunidad de equivocarse y volverlo a intentar, 

la capacidad motriz no se desarrolla igual, el cerebro del alumno desarrolla muchas 

habilidades que siendo atendidas logran un  desarrollo integral, asistencia y 

permanencia, apoyo adecuado en tareas extraescolares , estimular el desarrollo 

cognitivo, social y físico del niño, base de la educación, se construye una educación 

sólida, en los primeros seis años se forman los conocimientos para la vida, el alumno 

tiene la mayor potencia e interés por adquirir, conocer y aprender. 

Proponen que como docentes se dará a conocer la importancia de la educación 

preescolar y lo que favorece en el desarrollo de la infancia. Involucrar a los padres 

de familia en las actividades escolares, mostrar de manera periódica los avances 

que han tenido los estudiante, hacerlos partícipes de la educación de sus hijos, 

dar  conocer el perfil de egreso que se desea que alcancen los estudiantes al 

término de la educación preescolar. Proyección hacia la comunidad. Las faltas 
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constantes del alumnado a clases es variable entre situación económica, 

enfermedad del alumnado, padres de familia o familia cercana, no tienen que se los 

cuide, se desvelan, se quedan dormidos.  

Ante estas situaciones mencionadas, solo queda seguir con el entusiasmo y amor 

por la docencia, ya que no está en  nuestras manos resolver la problemática 

manifestada, sin embargo el factor motivante para la búsqueda de estrategias y 

lograr el desarrollo de habilidades en los estudiantes estará presente. 

De las entrevistas aplicadas a padres de familia de manera directa, nos permite 

darnos cuenta de la situación socioeconómica que les impide cubrir las necesidades 

básicas para un bienestar familiar, entre el cual se encuentra el mandar a los hijos 

e hijas a la escuela, deben trabajar ambos padres y en ocasiones no tienen quien 

los lleve o los recoja del Jardín de Niños. El 50% de los entrevistados tienen idea 

de las habilidades que adquieren los educandos en preescolar, el 25% quiere que 

sus pupilos aprendan a escribir su nombre, letras y números; el otro 25% ni idea 

tienen de a que los llevan al preescolar. El 63% de padres de familia identifican el 

preescolar como importante, sin embargo la asistencia es irregular.  

Resultados 

A través de la investigación se obtienen elementos que dan pauta para el desarrollo 

de estrategias e implementación de herramientas que brinda al personal educativo, 

el estudio y aplicación del Programa de Estudio Sintético de la Fase 2, 

correspondiente a la Educación Preescolar, respetando los procesos de desarrollo 

de aprendizaje en el educando, correspondiente a esta etapa y así cumplir con  el 

perfil de egreso. 

Definitivamente para alcanzar el objetivo de que el educando de nivel preescolar 

logre el desarrollo de habilidades, es necesario generar conciencia en padres de 
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familia y personas encargadas del cuidado del menor para que apoyen ejerciendo 

su responsabilidad y se cumpla con la asistencia regular al Jardín de Niños y así 

garantizar el derecho a la educación. 

Conclusiones, recomendaciones, trabajos futuros  

El gran desafío es que los padres de familia identifiquen las habilidades que los 

estudiantes desarrollan en el nivel preescolar al cumplir con asistencia regular, y 

ellos como personas responsables de los menores apoyar en el desarrollo de 

actividades escolares, cívicas, socioculturales y deportivas con una participación 

activa.  

Dar cumplimiento a lo que señala el artículo tercero de la Constitución Política 

Mexicana, que señala claramente la obligatoriedad de la educación básica y respeto 

al derecho a la educación como lo marca la Ley de derechos de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes, que va más allá de la inscripción, es definitivamente 

asistencia regular y permanencia para que el logro del perfil de egreso del alumnado 

que cursa la fase dos correspondiente a nivel preescolar. 

En definitiva, el mayor reto es establecer relaciones de colaboración, compromiso y 

corresponsabilidad Docentes-Padres de familia en beneficio al desarrollo de 

habilidades en el alumnado. 

Indiscutiblemente el personal docente sabe que el compromiso es mayor al tener la 

necesidad gestionar talleres para motivar a padres de familia, capacitaciones 

docentes continuas (ya sea presencial o virtual) para su formación; con la finalidad 

de adquirir elementos que apoyen su labor y la comunidad escolar se dé cuenta que 

Preescolar es una etapa fundamental en el desarrollo de habilidades de los infantes 

en este nivel educativo. 
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Resumen 

La presente investigación se realizó en una escuela primaria de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, en la cual se planteó el objetivo de identificar las 
oportunidades, desafíos y dificultades en la implementación del Programa Escolar 
de Mejora Continua, ya que se observó como problemática en la institución 
investigada que las acciones de dicho programa, a las que se les dedica días en la 
estructuración y redacción, quedan solo plasmadas en el papel, pero no con un 
impacto real en las problemáticas que se priorizan como centro educativo. Se 
recurrió a teóricos de la planeación, así como a los documentos oficiales de la 
Secretaría de Educación Pública para describir el objeto de estudio, desde un 
recorrido histórico donde se describe por qué y cómo fue instituido, hasta sus 
características, fases y momentos. Se empleó la metodología etnográfica, para la 
cual se realizaron un total de 9 entrevistas a docentes, Directivo, ATP y Supervisor 
de zona, así como 13 registros ampliados de observación de las 5 sesiones 
intensivas y 8 sesiones ordinarias de Consejo Técnico Escolar. Por último, se hizo 
una triangulación teórica- práctica mediante el análisis de los datos recabados, 
donde se conformaron seis categorías de análisis a partir de las cuales se presenta 
un micro-ensayo por cada una de ellas, titulados: el diagnóstico sin evidencia, 
corresponsabilidad fracturada de los diversos actores educativos, elaboración del 
PEMC ¿un proyecto individual o colectivo?, el PEMC de una sola sesión: el 
seguimiento, evaluación del PEMC y ¿qué representa el PEMC para los diversos 
actores escolares? 
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Palabras clave: Programa Escolar de Mejora Continua, oportunidades, desafíos, 

dificultades, planeación estratégica, Consejo Técnico Escolar. 

Introducción 

La investigación aborda un problema teórico y práctico en las escuelas a nivel 

primaria: la implementación de proyectos en el centro educativo, de forma 

específica, el establecido con carácter Nacional por la Secretaría de Educación 

Pública, el denominado “Programa Escolar de Mejora Continua” (PEMC), 

documento que llegó a sustituir la llamada Ruta de Mejora Escolar. 

El Programa Escolar de Mejora Continua, es un instrumento que pretende 

ser el medio para lograr el mejoramiento de la educación y de los problemas que se 

enfrentan en las escuelas de educación básica de todo el país. En el se plantean y 

priorizan las problemáticas específicas de cada plantel, así como se definen las 

acciones y los responsables de materializarlas, siendo así, un documento de uso 

flexible e interno, donde cada colectivo, de forma colegiada, busca atender lo que 

está adoleciendo en su centro educativo. Sin embargo, en la realidad podemos 

encontrar una ruptura entre las metas, objetivos y acciones planteadas con su 

implementación. Las acciones se asumen como algo externo, extra de las 

actividades académicas, y se llega incluso a buscar maquillar las evidencias para 

ser presentadas sólo por cumplir, alejándose del fin principal por el que fue instituido 

en las escuelas.    

Los motivos que han llevado a indagar respecto a los desafíos, oportunidades 

y retos que se presentan a los docentes en la fase de implementación, van desde 

el hecho de considerarla el aspecto o paso más importante de la planeación, ya que 

es en ella donde se materializa lo planeado, se vuelve una realidad todo aquello que 

se establece en el documento escrito, y, por ende, donde se obtendrán resultados 
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en el logro de metas y objetivos. Además, es posible identificar cómo las acciones 

y estrategias a las que se les dedica días en la estructuración y redacción, quedan 

solo plasmadas en el papel, pero no con un impacto real en las problemáticas que 

se priorizan como centro de trabajo. 

Conocer la perspectiva de los docentes, es decir, de los sujetos encargados 

de la implementación de lo que ellos mismos construyen, es de suma importancia 

para comprender qué es lo que está fallando o requiriendo en la práctica, qué 

representa para ellos un documento de calidad obligatoria en cada centro educativo, 

y qué beneficios se ven reflejados en la educación.      

Es por ello que el objetivo general de la investigación es identificar las 

oportunidades, desafíos y dificultades que están teniendo los docentes de 

educación primaria en la implementación del Programa Escolar de Mejora Continua, 

para ello se propuso describir y analizar los retos, desafíos y oportunidades que 

presentan los docentes en la implementación del Programa Escolar de Mejora 

Continua en una escuela Primaria, así como analizar dicha implementación. 

Se ha recurrido a aspectos y referentes teóricos que dieron luz y orientación 

respecto a la implementación de proyectos, puntualizando en los proyectos de 

mejora, debido a que el PEMC es uno de ellos. Aunado a ello, se ha tomado como 

referente metodológico, el método etnográfico de corte cualitativo, considerándolo 

el más adecuado con respecto al tipo de investigación. 

Se trata de un estudio de relevancia en la organización y la mejora escolar. 

La importancia de llevarlo a cabo radica en la posibilidad de aportar elementos que 

permitan una comprensión de la realidad de los Programas Escolares de Mejora 

Continua, su implementación y sobre todo su impacto en las prácticas y 

problemáticas educativas. Desarrollando un análisis donde se han hecho diversas 
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interrogantes como ¿qué es lo que pasa realmente en las instituciones?, ¿bajo qué 

condiciones es asimilado dicho instrumento por los docentes, que no dan un 

seguimiento a lo planeado en colectivo?, sin embargo, se ha enfocado en dar 

respuesta a ¿Cuáles son las oportunidades, desafíos y dificultades que están 

teniendo los docentes de primaria en la implementación de su Programa Escolar de 

Mejora Continua?    

Para abordar esta investigación, y dar respuesta a la interrogante anterior, se 

ha tomado el campo de la planeación educativa, específicamente el área de 

evaluación, en una escuela primaria pública de sostenimiento estatal, la cual está 

conformada por seis docentes, uno de cada grado, quienes en conjunto con la 

directora del plantel elaboran el Programa Escolar de Mejora Continua, estos seis 

docentes, son los encargados de la aplicación y materialización del PEMC en sus 

aulas e incluso, de algunas acciones en el plantel educativo. 

Metodología 

El enfoque teórico de la investigación está basado en los documentos legales 

de la Secretaría de Educación Pública, donde se establecen las orientaciones para 

la formulación del Plan Escolar de Mejora Continua, así como en la Teoría de la 

Planeación Estratégica y la Planeación Estratégica Prospectiva.      

El recorrido histórico que ha tenido la planeación estratégica en México, así 

como los diversos modelos de gestión, son un referente importante para conocer y 

comprender el papel que funge el Programa Escolar de Mejora Continua en las 

instituciones de educación básica. Por su parte, los diversos Programas como el de 

Escuelas de Calidad, que representó un parteaguas en la planeación educativa, 

posteriormente la Ruta de Mejora Escolar, la cual fungió un papel relevante al ser 

por primera vez instituida con carácter obligatorio para las escuelas de educación 
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básica, hasta llegar al PEMC. El cual es una propuesta del gobierno federal como 

parte de la reforma constitucional del pasado 15 de mayo del 2019, definida en el 

documento Orientaciones para elaborar el Programa Escolar de Mejora Continua 

como: “una propuesta concreta y realista que, a partir de un diagnóstico amplio de 

las condiciones actuales de la escuela, plantea objetivos, metas y acciones dirigidas 

a fortalecer los puntos fuertes y resolver las problemáticas escolares de manera 

priorizada y en tiempos establecidos. (SEP, 2019, pág. 7)  

Este recorrido histórico marca la pauta de los referentes teóricos que 

sustentan la investigación realizada, misma que a su vez ha recurrido al método 

Etnográfico como metodología de investigación, el cual es definido por Hammersley 

y Atkinson (1994) como:   

“un método concreto o un conjunto de métodos, el cual, su principal 
característica sería que el etnógrafo participa, abiertamente o de manera 
encubierta, en la vida diaria de las personas durante un periodo de tiempo, 
observando qué sucede, escuchando qué se dice, haciendo preguntas, de 
hecho, haciendo acopio de cualquier dato disponible que sirva para arrojar 
un poco de luz sobre el tema en que se centra la investigación”   
     

En este sentido, el tipo de investigación, es la que ha permitido la elección 

del método, ya que el objetivo principal de la misma, es conocer el punto de vista o 

perspectiva de los docentes frente a grupo en cuanto a las oportunidades, desafíos 

y dificultades que enfrentan en la implementación de su Programa Escolar de 

Mejora Continua, para ello fue necesario la presencia en todas las sesiones de 

Consejo Técnico Escolar, mediante la observación participarte para identificar cómo 

se vive este Programa en las instituciones, cómo nace, se estructura, se nutre y se 

evalúa.  
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Las técnicas o instrumentos empleados en la presente investigación, que 

permitieron la recolección de la información una vez entrando al campo, fueron los 

siguientes:   

• Entrevista a profundidad.     

[...] intercambio entre iguales, no intercambio formal de preguntas y 
respuestas. Y que tiene que ver con la observación participante y el rapport, 
[...] para explorar lo no-observable, para verificar lo observado, es decir, para 
ver las tensiones entre lo que la gente hace y lo que dice que hace y en 
general para profundizar en el pensamiento emic, de los sujetos (Jiménez 
Naranjo, 2010).     

Dichas entrevistas fueron aplicadas en más de una ocasión a cada uno de 

los informantes clave, para conocer mediante una plática, sus visiones, puntos de 

vista y opiniones respecto al PEMC, y específicamente a su implementación, lo que 

permitió obtener información de primera mano cómo se vive y se materializa el 

programa de mejora, qué significa para cada uno de ellos, qué importancia tiene en 

su práctica, y cuáles son los problemas y/o desafíos que tienen al momento de 

llevarlo a cabo, información para durante y posteriormente ser analizada.   

• Observación participante:    

[...] exige la presencia en escena del observador, pero de tal modo que éste 
no perturbe su desarrollo, es decir, como si no sólo por el hábito de la 
presencia del investigador, sino por las relaciones sociales establecidas, la 
escena contará con un nuevo papel, accesorio a la propia acción, pero 
incrustado en ella naturalmente (Velasco y Díaz de Rada,1997, p.24) 

La observación participante se realizó en cada una de las sesiones de 

Consejo Técnico, tanto de la fase intensiva, como ordinaria e incluso extraordinaria, 

lo que permitió obtener información importante desde el momento en el que se 
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construyó el PEMC en la institución, quiénes se involucran, de dónde parte, cómo 

se le dio seguimiento, y cómo se evaluó.  

• Otros artefactos:     

Entre ellos se encuentra el Programa Escolar de Mejora Continua, así como 

las actas realizadas durante los Consejos Técnicos Escolares, lo que permitió 

contrastar información entre lo que se dice en las entrevistas, lo qué se hace en la 

observación participante, y lo que se escribe o planea en el PEMC.  

  

La información recaba con los instrumentos mencionados con anterioridad 

fue vaciada en registros ampliados,  donde se continuó su análisis mediante 

interpretaciones personales. Es por ello, que el primer paso en el proceso de 

análisis, que sugieren los autores Hammersley & Atkinson (1994, pág. 40), es 

“realizar una lectura cuidadosa de la información recogida hasta el punto que se 

alcance una estrecha familiaridad con ella”.  

Una vez realizadas las interpretaciones y conjeturas, se procedió con su 

categorización a partir de la recurrencia  y contraste entre los patrones observados 

y escuchados. Posteriormente se obtuvieron las categorías propias/empíricas, se 

procedió a su triangulación con las categorías teóricas. 

Arias Valencia (2000) plantea que: "la principal meta de la triangulación es 

controlar el sesgo personal de los investigadores y cubrir las deficiencias intrínsecas 

de un investigador singular o una teoría única, o un mismo método de estudio y así 

incrementar la validez de los resultados". Recurriendo a dos de forma específica:  
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 Triangulación de métodos: Se contrastó la información obtenida a través de cada 

una de las técnicas (por ejemplo, la entrevista) con otras (la observación). Es 

mediante este tipo de triangulación, que se permitió contrastar la información 

obtenida mediante lo que se dice en las entrevistas, lo qué se hace en la observación 

participante durante las sesiones de Consejo Técnico, y lo que se planea en el 

Programa Escolar de Mejora Continua. Es aquí donde se confrontó la congruencia o 

incongruencia entre cada uno de los aspectos identificados.  

 Triangulación de sujetos: Se contrastaron los puntos de vista de los miembros de la 

comunidad estudiada. En este sentido, se buscó la contrastación de los puntos de 

vista de los docentes con la  Directora, Supervisor y ATP, lo que permitió identificar 

en cada uno de los roles educativos cómo se vive y qué representa el PEMC. 

 Triangulación teórica: Se realizó una triangulación entre la teoría y la práctica. Es 

preciso destacar que la propia información recabada y analizada presentó las 

categorías teóricas y aquellas de construcción propia; es con base en dichas 

categorías que se realizó la organización de los datos para su reflexión y conclusión. 

 

Resultados 

Esta triangulación teórica- práctica llevó a generar resultados, los cuales son 

presentados a manera de prosa en micro-ensayos o “documentos etnográficos” 

(Bertely Busquets, 2000, pág. 66) de cada una de las categorías construidas durante 

el proceso de análisis de los datos obtenidos, mismas que se enlistan a continuación: 

 Partiendo de un punto desconocido: Uno de los aspectos más relevantes de 

no realizar un diagnóstico con evidencias es el impacto que esto tiene en su 

implementación, puesto que, deja de lado las características particulares del 
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contexto, de los alumnos y de los grupos, pero, sobre todo, no atiende las 

necesidades reales, por lo tanto, no cumple el fin por el cual fue establecido.  

 Corresponsabilidad fracturada entre los diversos actores educativos: La 

indispensable corresponsabilidad que debe existir entre los distintos actores 

educativos para poder avanzar en el trabajo, así como la necesidad de que 

cada uno de ellos tome con compromiso y actitud las responsabilidades que 

implica su función, el trabajo en conjunto tendrá un impacto directo en todas 

y cada una de las fases del PEMC, y si alguno de los actores falla en su 

cometido, dificultará el logro por el que fue instaurado el PEMC en las 

instituciones educativas de educación básica. 

 Elaboración del PEMC: ¿un proyecto individual o compartido?: La planeación 

estratégica debe de ser entendida como un proceso participativo, desde 

adentro de las instituciones, que si bien, no va a resolver todas las 

incertidumbres, permitirá trazar una línea de propósitos para actuar en 

consecuencia, con la convicción de que el futuro deseado es posible y es 

necesario el involucramiento de todos los actores en el proceso de cambio. 

Sin embargo, como se percató en las categorías anteriores, una, no existe 

un diagnóstico que parta de evidencia, y dos, no todos los actores se 

involucran en el desarrollo del mismo. 

 El PEMC de una sola sesión, el seguimiento: Las 8 sesiones Ordinarias de 

Consejo Técnico estipulaban el 25% del tiempo para que las escuelas 

realizarán el seguimiento al PEMC, se tomaba el tiempo para atender y 

desarrollar el proceso de sistematización, dándole prioridad ya que sería un 

trabajo a compartir con diversas escuelas, y aunque este tipo de actividades 

buscaba la vinculación con el PEMC, en este caso, como se observó, se 

eligió una ficha determinada sin partir de las problemáticas planteadas, sin 

dejar el tiempo y espacio destinado al seguimiento del PEMC. 
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 Evaluación del PEMC, indicadores sujetos a percepciones: Se reconoce que 

los criterios que se emplearon para evaluar las acciones no fueron objetivos 

y no sirven como referente, al no existir estos criterios e instrumentos la 

evaluación se realiza de forma subjetiva, es decir, bajo la perspectiva de los 

docentes que exponen sus comentarios en el Consejo Técnico Escolar. 

 ¿Qué representa el PEMC para los diferentes actores escolares: Como se 

puede percibir en las tres intervenciones de autoridades escolares: jefa de 

sector, supervisor y ATP consideran al PEMC como una oportunidad de 

mejora para las instituciones educativas, sin embargo, ningún docente ni la 

directora tienen esta perspectiva del PEMC, tienen una mayor inclinación a 

considerarlo un requisito administrativo.    

Conclusiones 

Posterior al análisis de las categorías anteriormente descritas, el proceso de 

investigación llevó a las siguientes conclusiones, mismas que han sido clasificadas 

en: oportunidades, desafíos y dificultades, lo que permite dar respuesta a la 

pregunta de investigación: ¿Cuáles son las oportunidades, desafíos y dificultades 

que están teniendo los docentes de primaria en la implementación de su Programa 

Escolar de Mejora Continua en el Nivel de primaria?     

Oportunidades:  

Las conclusiones a las que se ha llegado en cuanto a las oportunidades son:  

1. Autonomía: la escuela cuenta con autonomía, lo que representa la primera 

oportunidad para que el colectivo docente y directivo definan su PEMC, ya que 

permite que la escuela ejerza su liderazgo, identifique sus problemáticas y busque 

con sus medios y recursos darle solución    
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2. Existe una visión de este instrumento como una herramienta de mejora: Se 

conoce el fin para el que fue establecido, se tiene consciencia de su utilidad, así 

como de las etapas que requiere su implementación.     

3. Actitud y compromiso de algunos de los docentes y el directivo: En la institución 

existen algunos docentes que reflexionan, analizan, proponen y comparten, esta es 

una condición indispensable para que se logren cambios.    

Si cada uno de los actores involucrados llevara a cabo sus atribuciones en las 

sesiones de Consejo Técnico Escolar, se tendría un impacto positivo en el desarrollo 

e implementación del PEMC, sin embargo, es importante destacar que la existencia 

de docentes líderes y participantes críticos en la institución investigada representa 

en sí misma una oportunidad para contagiar esta actitud y compromiso a los demás 

integrantes, lo que permita un efecto dominó en pro de la mejora del centro 

educativo.     

Dificultades: 

Las conclusiones a las que se ha llegado en cuanto a las dificultades son:  

1. Se toman objetivos, metas y acciones del PEMC realizado en otra institución: 

No se parte de lo que realmente se quiere y busca la escuela.   

2. No existe un diagnóstico válido: Las acciones provienen de un diagnóstico 

incompleto, irreal e incluso inválido, puesto que no se presentan evidencias 

ni documentos para tomar decisiones.       

3. Falta de apropiación del proyecto PEMC: No existe una apropiación por parte 

del colectivo, esto tiene una relación con la toma de objetivos y metas de 

otras escuelas por lo cual no son problemáticas propias de la institución.  
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4. No es de acceso para todo el colectivo: Es una dificultad que impide la eficaz 

implementación del PEMC, ya que al no contar con el documento todo el 

colectivo, no existe un seguimiento y ni siquiera una implementación de lo 

planeado.       

5. Falta de corresponsabilidad de todos los actores educativos: esto incluye 

docentes, directivo, ATP y supervisor, ya que cada uno debe de tomar una 

actitud crítica, comprometida y responsable en su rol ante este tipo de 

Programas, mientras no exista un cambio en la actitud y compromiso de 

todos los actores se tendrán resultados maquillados y el PEMC tendrá un fin 

meramente administrativo.    

6. El PEMC es considerado un documento de carácter administrativo: Para 

los docentes representa un trabajo extra, el cual suman a su trabajo habitual, 

aún no ha sido capaz de considerarse parte del quehacer cotidiano, ni como 

una herramienta que más que ser una carga administrativa, les permitirá 

avanzar en cuestiones básicas que partan de sus necesidades particulares. 

7. No existen indicadores definidos para evaluarlo: por lo tanto, los resultados 

están sujetos a interpretaciones y percepciones de los que participan, lo que 

no permite tomar decisiones sustentadas.      

Desafíos: 

Las conclusiones a las que se ha llegado en cuanto a los desafíos son:   

1. Capacitación: Es necesaria una capacitación para que se logre comprender y 

saber realizar un diagnóstico real de la institución; se requiere además desarrollar 

habilidades para distinguir un problema, un síntoma y una causa, lo que permita 

realmente atender las problemáticas de la escuela de raíz.     
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2. Conocer y saber elaborar indicadores puntuales de evaluación: Es importante 

que la institución elabore instrumentos de evaluación, lo que permita identificar el 

avance en cada una de las acciones, ya que la evaluación sigue siendo uno de los 

punto más débiles en el proceso del PEMC.     

3. Optimización de los tiempos destinados al seguimiento del PEMC: Es necesario 

optimizar los tiempos, ya que los actores reconocen que las sesiones de CTE no 

son suficientes para esto, sin embargo, se pudo percibir que realmente no es 

aprovechado todo el tiempo de las sesiones.  

4. Uso de las guías de CTE: La escuela se rige a la realización de las actividades 

marcadas en las guías de CTE, es aquí donde se debe ejercer una autonomía y 

liderazgo para depurar aquello que no impacta en la institución, y generar otras 

actividades, que, aunque no vengan marcadas en las guías de CTE, puedan 

realizarse para avanzar en el seguimiento de las acciones planeadas en el PEMC.

 En su conjunto, el aprovechamiento de las oportunidades, la eliminación de 

las dificultades y la superación de los desafíos que enfrenta la institución, permitirá 

que exista una implementación eficiente del Programa Escolar de Mejora Continua, 

lo que permita el logro de aquello para lo cual fue instituido: la mejora educativa. 
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CONOCER LAS CAUSAS DE LA ASISTENCIA IRREGULAR Y EL AUSENTISMO 

EN ESCUELAS EDUCACIÓN PRIMARIA.  

 

RESUMEN   

El presente artículo explora los factores contextuales que afectan el ausentismo y 

la asistencia irregular de alumnos en escuelas de educación primaria. La 

investigación fue realizada con base en una metodología cualitativa, en la que se 

aplicaron entrevistas, que apoyaron en el conocimiento de las características y 

factores que influyen en las familias, para comprender el impacto educativo que 

tiene en su formación académica principalmente, de alumnos en situación de 

vulnerabilidad. Dado que el ausentismo, es de constante incidencia en las escuelas 

mailto:irvin.munoz@jaliscoedu.m


 

919 
 

de educación primaria, se aborda para permitir a estudiantes ejercer su derecho a 

la educación.  

Los resultados obtenidos enfatizan en diversos factores contextuales, desde 

problemas de salud y limitaciones económicas hasta conflictos familiares y 

condiciones inseguras en el trayecto escolar y la cercanía, demostrando diferencias 

entre quienes se sienten seguros en la escuela y aquellos que enfrentan situaciones 

incómodas. Las complicaciones que reflejan las situaciones familiares y laborales, 

donde el desempleo la falta de recursos son determinantes, asimismo, falta de 

motivación, pues se vincula con condiciones familiares adversas y en algunos 

casos, percepciones negativas del entorno escolar.  

Esta investigación destaca la necesidad de abordar estos factores para desarrollar 

estrategias efectivas que fomenten la asistencia regular y participación académica, 

para lograr un mejor rendimiento y aprovechamiento principalmente para evitar y 

prevenir el ausentismo y/o abandono escolar de los alumnos.  

ABSTRACT 

This article explores the contextual factors that affect absenteeism and irregular 

attendance of students in primary schools. The research was carried out based on 

a qualitative methodology, in which interviews were applied, which supported the 

knowledge of the characteristics and factors that influence families, to understand 

the educational impact that it has on their academic training, mainly, of students in 

vulnerable situation. Since absenteeism is a constant incidence in primary schools, 

it is addressed to allow students to exercise their right to education. 

The results obtained emphasize various contextual factors, from health problems 

and economic limitations to family conflicts and unsafe conditions during the school 

journey and proximity, demonstrating differences between those who feel safe at 
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school and those who face uncomfortable situations. The complications that reflect 

family and work situations, where unemployment and lack of resources are 

determining factors, as well as lack of motivation, as it is linked to adverse family 

conditions and in some cases, negative perceptions of the school environment. 

This research highlights the need to address these factors to develop effective 

strategies that encourage regular attendance and academic participation, to achieve 

better performance and achievement, mainly to avoid and prevent absenteeism 

and/or school dropout of students. 

PALABRAS CLAVE 

Ausentismo, Asistencia intermitente. rezago educativo, Abandono escolar. 

I.- INTRODUCCIÓN 

La Escuela Primaria Urbana 1102 “Mariano Otero” de organización completa del 

turno vespertino, ubicada en Chantepec, Mpio. de Jocotepec, con matrícula de 174 

alumnos distribuidos en 6 grupos, cuenta con un directivo, un personal de 

intendencia, seis docentes frente a grupo, y un equipo de USAER. Tiene los 

servicios básicos, aunque las conexiones de luz son más bajas de lo normal, 

generando con esto cortos continuos en las instalaciones eléctricas.  

De acuerdo a datos obtenidos de la encuesta realizada a inicio del ciclo escolar y 

del INEGI 2010 la comunidad cuenta con un grado de marginación medio y un grado 

de rezago social muy bajo. El medio que usan los alumnos para llegar a la escuela 

es mayormente caminando debido a que la mayoría son originarios de la 

comunidad. 

Las familias están organizadas de la siguiente manera: 81% familia nuclear, 9% 

familia extendida y 10% de familia de padres separados. El nivel predominante en 
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la educación de los padres de familia es: primaria con un 45.3%, y el más bajo es 

0.7% en licenciatura.  

El 84% de los padres trabajan y la actividad económica predominante en la 

comunidad es albañil. El 42% de las madres trabajan en la pizca de mora en 

empresas extranjeras que se establecieron en el municipio y sus alrededores.  

Hay un total de 48 alumnos de los cuales únicamente asisten de manera regular 20, 

las características de los alumnos que se atienden son muy variadas, ya que se 

existen alumnos con un buen nivel de aprovechamiento en el área de español y 

matemáticas, pero también se tiene alumnos que tienen capacidades cognitivas 

distintas, por tanto, presentarán más dificultades para consolidar los aprendizajes 

que se esperan. 

De los 56 alumnos que se atienden en 1ro y 2do, 32 son niñas y 24 son niños; solo 

21 de ellos tienen familia nuclear, 23 viven solo con su madre o padre, 12 de ellos 

viven con otros familiares que no son sus padres biológicos. 

Al inicio del ciclo escolar se aplicaron diversos instrumentos para conocer el 

diagnóstico de los grupos, arrojando resultados desfavorables y áreas de 

oportunidad a fortalecer en los alumnos. 

Las principales barreras encontradas son las carencias económicas de sus familias 

para adquirir material para clases, cultura de desinterés a la educación básica, 

familias sobre protectoras y viceversa familias con desapego a los infantes y su 

actuar en el día a día dentro de la institución; además presentan pocas expectativas 

con relación a la educación de sus hijos, debido a que, pocos padres de familia 

concluyen la primaria, unos cuantos la secundaria, una mínima cantidad 

preparatoria, y muy pocos padres logran terminar una carrera universitaria.  
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La mayoría de las familias de la comunidad son monoparentales. Debido a que no 

se tienen los suficientes recursos para solventar sus necesidades, las mamás hacen 

el papel de amas de casa y proveedoras del hogar en ausencia del papá. Sus 

ingresos son irregulares razón por la cual, en algunos casos los alumnos tienen que 

trabajar a temprana edad, y/o cuidar de sus hermanos mientras sus padres trabajan, 

en ocasiones dejan a los alumnos a cargo de abuelos o tíos. Regularmente a las 

reuniones solo acuden el 40 % de las madres de familia para estar al tanto de los 

avances de sus hijos. Alrededor del 65% de los alumnos no es apoyado por los 

padres de familia, el 20% les apoyan indirectamente y sólo en el 15% existe apoyo 

y acompañamiento, esto reflejado en el rendimiento de los alumnos.  

El ausentismo escolar es un tema de constante incidencia en las escuelas primarias, 

atenderlo contribuye a que algunos estudiantes que se encuentran en condición de 

vulnerabilidad social y educativa puedan ejercer plenamente su derecho a la 

educación, este en conjunto con la asistencia irregular e intermitente, es uno de los 

problemas que se ha presentado de forma reiterada generando dificultad para llevar 

a cabo las actividades, tener un mejor rendimiento de los alumnos y con ello 

alcanzar el  logro de los aprendizajes.  

Algunos alumnos, principalmente aquellos que presentan rezago y bajo 

rendimiento, no asisten con frecuencia o faltan de forma recurrente, en algunos 

casos ausentándose por tiempos determinados impidiendo su avance en sus 

procesos de aprendizajes. Se buscaron estrategias para incluir a los alumnos, o 

motivarlos a que asistan a clases de manera regular, sin éxito en la mayoría de los 

casos. Es por ello la investigación con enfoqué fenomenológico, ya que, surge por 

la necesidad de conocer los factores, motivos o circunstancias por las cuales 

impiden, que los alumnos asistan de manera regular a la escuela, ya que es una 
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cantidad considerable de alumnos que se ausentan por periodos o que no asisten 

a la escuela de forma regular.  

El presente trabajo tiene como finalidad conocer las causas por las cuales los 

alumnos han presentado asistencias irregulares y ausentismo a lo largo del ciclo 

escolar, ya que éste acontecimiento influye de manera negativa en los procesos de 

aprendizaje, pues ha sido difícil involucrar y lograr que todos los padres junto con 

los alumnos se comprometan a asistir de forma regular, pues no existe  compromiso 

por parte de los padres de familia para que sus hijos asistan a la escuela, dado que 

existe poca participación en su proceso de aprendizaje; además los alumnos 

pierden la clase, la sistematización y continuidad, se desmotivan y llegan a tener 

rezago en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunado a la desmoralización por 

parte del docente al no saber del alumno, siendo este un fenómeno que se está 

dando afectando directamente en el aprovechamiento de los alumnos; dicha 

investigación se realizará por medio de entrevistas que apoyarán en el 

conocimiento, las características y factores que influyen en las familias, priorizando 

la importancia de los alumnos a que asistan a la escuela de forma regular para lograr 

un mejor aprovechamiento y principalmente, para tomar conciencia y realizar los 

ajustes pertinentes y así prevenir y evitar el ausentismo y abandono escolar  de los 

estudiantes, concientizando sobre la importancia de la asistencia regular para lograr 

un alto rendimiento y mejores resultados en el aprovechamiento de los educandos.  

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Explicar los factores contextuales que influyen en el ausentismo y asistencia 

irregular en escuelas de educación primaria, mediante una investigación cualitativa, 

para conocer el impacto educativo que esto tiene en su formación académica. 
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Objetivos específicos   

1.- Diseñar estrategias e instrumentos de recolección de datos que muestren las 

causas del ausentismo en los alumnos. 

2.- Categorizar los motivos y circunstancias familiares y sociales que influyen en la 

asistencia irregular y ausentismo de los alumnos en la escuela. 

3.- Conocer y comprender factores asociados al ausentismo escolar relacionados 

con la organización y el funcionamiento de la escuela. 

HIPÓTESIS  

La asistencia irregular del alumnado es multifactorial, por tanto, cada uno de los 

agentes presentes en el desarrollo de los infantes debe reconocer su 

responsabilidad y acciones posibles a realizar para concretar su asistencia regular 

a clases. 

MARCO TEÓRICO 

Algunos factores que influyen en el ausentismo, es el bullying y el acoso escolar, 

además de las dificultades escolares que presentan los alumnos, así como la 

relación del estudiante con el profesor es determinante en el proceso de ruptura, 

asimismo, el ambiente escolar negativo o inseguro, ubicación académica 

inapropiada, así como la relación positiva con el personal de la escuela. 

De acuerdo con (GARCIA, 2013) para evitar el desencadenamiento de problemas 

de desafección escolar, es fundamental que el profesor genere un clima acogedor 

en el aula el cual facilitará la integración de los estudiantes. Es importante favorecer 

la autoestima, haciendo que los estudiantes se sientan apoyados y valorados. 
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Entre los factores familiares relacionados con el ausentismo están, los conflictos 

familiares, la percepción de cohesión familiar, la disciplina inefectiva e inconsciente, 

el tener un solo padre, la baja aspiración educacional, el tener mucho tiempo no 

supervisado por un adulto después de la escuela,  la calidad de las relaciones entre 

sus miembros, los conflictos, las condiciones de vida, factores de riesgo familiares, 

financieros, la pobreza, la falta de transporte, el no tener un hogar, conflictos 

familiares significativos, maltrato, bajo apoyo parental y actitud de poca 

preocupación por la escuela.  

Por otra parte, las creencias del ausentismo del estudiante pueden ser un factor que 

contribuye a este fenómeno. (ROGER, 2018) 

El ausentismo reporta incertidumbre pues el docente por lo general no conoce la 

razón de la ausencia y una vez que retorna el alumno, el profesor puede sentirse 

frustrado o desmoralizado por no saber cómo apoyarlo o no poder hacerlo como 

quisiera de tal forma de no perjudicar el avance de él ni del resto del grupo. 

Por ello es importante la detección oportuna de estas situaciones personales, 

familiares y escolares por parte del centro educativo, el desarrollar actuaciones de 

estrategias preventivas; así como detectar situaciones contextuales, establecer una 

comunicación permanente y trabajo en red con los centro de salud u otros 

organismos pertinentes para estar enterado de estas situaciones e implementar 

situaciones de acompañamiento de la escuela para apoyar el proceso de 

escolaridad de estos estudiantes, para evitar situaciones o desenlaces de 

abandono. También se requiere de un trabajo en red y coordinación de los centros 

educativos con otros agentes socioeducativos del territorio, lograr la articulación de 

los distintos agentes supone la necesidad de compartir información, establecer y 
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definir los compromisos y las responsabilidades. La corresponsabilidad en la 

prevención del ausentismo escolar. 

El ausentismo puede ser manifestado por diversos factores, desde nivel escolar, 

familiar y contextual. Los alumnos pueden presentar ausentismo debido a que no 

les llama la atención la clase, se aburren, no tiene relevancia para el alumno, o 

porque no tiene una buena relación con el docente y/o sus compañeros, el que 

sienta  acoso escolar,  el hecho que no sienta confianza, el que su autoestima sea 

baja o el que se sienta frustrado por no lograr realizar ciertas actividades,  así como 

los problemas familiares, o que los padres no le apoyen, no le den la importancia a 

que su hijo asista de manera regular, los problemas económicos, emocionales, etc, 

que vienen a influir en el ausentismo. La presencia de ausentismo en la escuela 

hace que los docentes se sientan preocupados por los alumnos, por no saber las 

causas, por no saber cómo ayudarlos, por ayudarlos sin perjudicar el trabajo del 

resto de los alumnos, y principalmente la importancia de establecer redes de 

colaboración en conjunto con todos los actores involucrados en el proceso 

educativo, así como crear una corresponsabilidad y apoyarse de diversas instancias 

para prevenir el ausentismo escolar. 

La presente muestra una aproximación al estudio del ausentismo en un nivel 

primaria, en el cual se analizaron algunas situaciones de casos de alumnos que 

tuvieron ausentismo. Los estudios sobre el rendimiento escolar han señalado que 

el problema del ausentismo es uno de los factores asociados a la reprobación y 

abandono. (VIDALES G, 2009) (GONZÁLEZ J, 2006) 

El ausentismo es un factor de intermediación que muy probablemente se asocia al 

bajo rendimiento y finalmente deriva del abandono escolar. De otro modo; la 
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identificación de los procesos internos que orillan al ausentismo puede ser atendidos 

por los centros escolares.  

Los estudios nacionales, como internacionales poco atienden la problemática a 

partir del funcionamiento de las escuelas y de su articulación con el papel docente 

y menos en el ámbito de la educación superior. En años recientes el tema del 

ausentismo ha cobrado mayor interés. Es necesario recordar que en el 2007 la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) reveló que, 

entre los datos más críticos de los sistemas educativos miembros de dicho 

organismo, el ausentismo se ubicaba en foco rojo de la desigualdad educativa y de 

un proceso inercial que deriva en la repetición, después en el rezago y finalmente 

en el abandono. 

Por otro lado, un aspecto importante es establecer qué pasa en la institución escolar 

considerándola como un ámbito vinculante entre el estudiante y las relaciones 

sociales en el aula, con reglas, formas de proceder y culturas escolares específicas 

que impactan en la cotidianidad de los procesos de aprendizaje. Otro aspecto es 

reflexionar sobre el papel del profesor para enfrentar los retos de la enseñanza y la 

socialización de los jóvenes estudiantes del nivel superior. 

El ausentismo es un proceso muy complejo que usualmente se entiende como la 

inasistencia a clases, de manera intermitente o prolongada, voluntaria e 

involuntaria, justificada o injustificada, que se construye como una práctica 

constante. (RODERICK M, 1993). Es evidente que el ausentismo es un síntoma de 

desconexión con la escuela, la (OCDE, APRENDER PARA EL MUNDO DEL 

MAÑANA., 2004) (OCDE, PANORAMA DE LA EDUCACIÓN: INDICADORES DE 

LA OCDE, 2007)lo ha colocado como uno de los predictores tempranos del 

abandono escolar. Autores como (GONZÁLEZ J, 2006) (GUERRERO Y FLORES, 
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2009) mencionan que el ausentismo implica algo más que un estado de presencia 

física, es decir, también puede ser un estado mental de no encontrarse presente. 

Se está y no en el aula. Esto implica un problema de rendimiento académico y bajo 

aprendizaje que, dada su magnitud, es necesaria la elaboración de un plan de 

intervención, pues la conducta ausentista puede ser una respuesta negativa del 

alumno a una situación de aprendizaje que la escuela le ofrece (URUÑUELA P, 

2005). El ausentismo; es una expresión del rechazo a la escuela. No es un asunto 

solamente de dimensiones individuales, tiene su anclaje en el propio significado de 

lo que representa la escuela para el alumnado y también para el docente. 

El sentido común y la investigación empírica sugieren que la asistencia periódica a 

la escuela es importante para asegurar que las niñas y los niños tengan bases 

sólidas para los aprendizajes subsecuentes (CHANG Y ROMERO, 2008) 8) así 

como menor repetición y abandono escolar. 

La escuela es una institución educativa que tiene la corresponsabilidad ética, 

política y moral de construirse en escenario de formación y socialización en el que 

se producen varios aprendizajes, se negocian las diferencias y se funda la 

convivencia. Se convierte en un escenario de integración y participación donde se 

combinan dos experiencias importantes en la construcción de sí mismo y sí misma, 

el centramiento y el descentramiento del sujeto (PAEZ MARTINEZ E, 2009). 

La identificación de los diversos factores que inciden en la asistencia intermitente y 

la deserción, posibilita mejor comprensión a la problemática, el lograr un vínculo 

escuela-comunidad con una propuesta sociocultural, que integre la cultura familiar 

y local y el fortalecimiento de redes sociales, constituyen aspectos sumamente 

relevantes para potenciar la permanencia de los educandos en los centros 

educativos.  
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II.- METODOLOGÍA  

La investigación cualitativa busca la subjetividad, y explicar y comprender las 

interacciones y los significados subjetivos individuales o grupales dicen: (Ivonne 

Szasz y Susana Lerner) Se trata de acercamientos que se fundamentan en diversas 

corrientes teóricas de la sociología, la psicología, la antropología, la lingüística, 

etcétera, que muestran la realidad subjetiva y la realidad social, íntimamente 

relacionadas, donde se inscriben las conductas y acciones humanas. A su vez, 

estos acercamientos parten de producciones teóricas distintas, como el 

constructivismo social, la etnolingüística, la etnografía, la fenomenología, la 

búsqueda de interpretaciones y significados, así como el uso de diversas técnicas 

de recolección y análisis de la información, como la observación participante, las 

entrevistas individuales o grupales, el análisis de textos y testimonios, la historia de 

vida, o bien la combinación de éstas con herramientas derivadas de la estadística.  

La metodología que se utilizará será la cualitativa, basada en la fenomenología con 

la intención de conocer los motivos por los cuales se está presentando ausentismo, 

comprender las experiencias vividas durante el fenómeno dado, el compartir su 

experiencia, la exploración y la observación, principalmente por que se basa en 

estudio de caso, la triangulación de resultados incluyendo los miembros del 

fenómeno de estudio. (GAYOU S, 2003) 

Para esta investigación se aplicó el instrumento del cuestionario con el que se 

pretende obtener las causas que impiden que los alumnos asistan diariamente a la 

escuela, la cercanía de la escuela, saber si la madre y padre trabajan, así como el 

conocimiento de quien lleva a sus hijos a la escuela, algunos motivos por los cuales 

no han enviado a sus hijos a la escuela tales como: falta de recursos económicos y 

problemas familiares, asimismo, se consideraron aspectos escolares como: Saber 
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si su hijo falta a clase por falta de motivación, si le molestan los compañeros de 

clase o si se siente inseguro en la escuela.  

El estudio se realizó a través de una entrevista que consta de 12 preguntas abiertas 

dirigidas a los padres y 10 preguntas dirigidas a los alumnos, mismas que brindaron 

datos y la posibilidad de comprender el fenómeno social de acuerdo a las 

circunstancias vividas por padres y alumnos. Dichas entrevistas serán de manera 

física, salvo en algunos casos mediante llamadas telefónicas. Las entrevistas de los 

padres serán las mismas preguntas que se harán a los alumnos. 

Las entrevistas serán aplicadas al 35% de los alumnos y padres de familia en total 

por grado, lo cual equivale de 7 a 14 estudiantes, los cuales serán seleccionados al 

azar, tomando como prioridad a los que tengan mayor cantidad de inasistencias.  

 

III.- RESULTADOS 

Para el análisis de los resultados de la investigación, se consideraron categorías 

aprioristas, mismas que se analizaron en las respuestas proporcionadas por los 

alumnos y padres de familia, y se dan a conocer en el siguiente apartado. 

Resultados de entrevistas a los alumnos 

“Categorías aprioristas” 

Asistencia. 

❖ De los 14 alumnos entrevistados, 4 dijeron que no han asistido a la escuela 

por motivos de salud. 
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❖ 3 alumnos mencionaron que en ocasiones no asisten a la escuela por la falta 

de recursos económicos. 

❖ 1 alumno menciona que no asiste a la escuela a su hijo a la escuela porque 

su papá trabaja casi todo el día y no tiene con quien irse a la escuela.  

❖ 6 alumnos dijeron que a veces no asisten a la escuela porque en su casa 

tienen problemas familiares. 

Cercanía y acompañamiento. 

❖ De los 14 alumnos, 7 de ellos mencionaron que la escuela está cerca. 2 de 

estos son acompañados por algún vecino, 2 de ellos los lleva un hermano 

mayor que ellos y 3 alumnos se van solos sin vigilancia de un adulto.  

❖ 1 estudiante dijo que la escuela le queda cerca, pero que el camino que 

recorre es peligroso debido a que ha tenido varios enfrentamientos, expresó 

que generalmente se va solo a la escuela.  

❖ 6 alumnos mencionaron que la escuela está lejos, además 4 de estos tienen 

que transbordar el autobús u otro medio de transporte y 2 de ellos dijeron 

que existe mucha inseguridad en su traslado. En los 6 casos generalmente 

son acompañados por mamá y/o papá o los lleva la abuela. 

Familiares con empleo. 

❖ De los 14 alumnos que se entrevistaron, 5 niños dijeron que solo trabaja su 

papá. 

❖ 2 alumnos mencionaron que solo trabaja la mamá, porque el papá no ha 

logrado conseguir un trabajo.  

❖ 2 de los alumnos dijeron que trabajan ambos, mamá y papá.  

❖ 3 niños mencionaron que en su casa trabajan todos.  

❖ 2 de los alumnos respondieron que sus papás no cuentan con empleo 



 

932 
 

Problemas de recursos económicos. 

❖ De los 14 niños entrevistados, 5 de estos dijeron que sus papás siempre les 

han dado dinero para poder asistir a la escuela.  

❖ Los 9 alumnos restantes mencionaron que no han asistido a la escuela por 

falta de recursos económicos, 5 de estos, señalaron que en ocasiones no 

asisten a la escuela porque no tienen dinero ni ropa apropiada o buenas 

condiciones, 2 niños mencionaron que a veces no tienen zapatos para ir a la 

escuela y los otros 2 alumnos, dicen que no han asistido a la escuela porque 

no tienen útiles o materiales solicitados.   

Situaciones de salud. 

❖ De los alumnos entrevistados todos mencionaron que han faltado a la 

escuela por enfermedad, algunas de las más comunes, como gripe, tos, dolor 

de cabeza, temperatura, infección de garganta, infección del estómago, 

COVID, a uno de estos le operaron. Además, en algunos casos expresaron 

que en ocasiones sus papás no tienen el dinero para comprar medicamentos 

cuando se enferman, solo los que les dan en el seguro. 

Situaciones familiares.   

❖ De los 14 alumnos entrevistados, 3 señalan que siempre han tratado de ir a 

la escuela, puesto que no tienen algún problema familiar.   

❖ 11 alumnos mencionaron que, sí han dejado de ir a la escuela a la escuela 

dado que han tenido alguna situación en la familia, como conflictos familiares, 

violencia física o verbal, porque los papás no se ponen de acuerdo por 

situaciones legales, o porque sus papás están separados y los familiares no 

los pueden llevar a la escuela.   
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Motivación.   

❖ De los alumnos entrevistados, 2 mencionaron que han faltado a la escuela 

porque no les gusta o no sienten motivación. 

❖ 3 expresaron que se desmotivan cuando su mamá o papá no le apoyan en 

la realización de sus tareas o actividades extraescolares.  

❖ 1 alumno mencionó que no se siente motivado, pues no siempre cuenta con 

sus materiales solicitados por el docente. 

❖ 2 estudiantes señalan que la clase del docente no les gusta o les enfada.  

❖ 6 de los alumnos dijeron que no asisten a la escuela por falta de motivación, 

expresan principalmente que son sus condiciones en las que viven, los 

problemas familiares, el maltrato, y la falta de recursos.   

Acoso y seguridad. 

❖ De los 14 alumnos, 9 mencionan que tienen buena relación con sus 

compañeros, además se sienten seguros y protegidos en la escuela.  

❖ 4 alumnos dijeron que en ocasiones son molestados, o se sienten 

discriminados, por algunos compañeros debido a que no tienen una buena 

apariencia física, generando situaciones incómodas, asimismo expusieron 

que no se sienten seguros en la escuela, pues durante el recreo los alumnos 

más grandes los arrollan cuando juegan en los patios.  

❖ 1 alumno menciona que no tiene buena relación entre sus compañeros 

porque no le gusta convivir con ellos, puesto que no se siente integrado, pero 

por lo general se siente cómodo en la escuela.  

Resultados de entrevistas a padres de familia. 

“Categorías aprioristas” 



 

934 
 

Asistencia. 

❖ De los 14 padres entrevistados, 3 dijeron que sus hijos no asisten a la escuela 

por motivos de salud. 

❖ 4 padres mencionaron que sus hijos en ocasiones no asisten a la escuela por 

la falta de recursos económicos. 

❖ 1 padre de familia menciona que no manda a su hijo a la escuela porque 

tiene largas jornadas de trabajo. 

❖ 6 padres dijeron que sus hijos no han asistido a la escuela por asuntos o 

situaciones familiares. 

Cercanía y acompañamiento. 

❖ 7 padres de familia mencionaron que la escuela está cerca de su casa. 2 

padres mencionan que sus hijos son acompañados por un hermano, 2 son 

acompañados por un vecino, y los otros 3 se van solos a la escuela   

❖ 1 padre de familia señaló que la escuela le queda cerca, pero hay mucha 

inseguridad, mencionó que no puede llevar a su hijo a la escuela por lo que 

debe irse solo.  

❖ 6 padres expusieron que la escuela está lejos, que tienen que tomar 

transporte, 2 de estos dijeron que existe mucha inseguridad en su traslado 

para llegar a la escuela. En todos los casos los alumnos son acompañados 

por mamá, papá o la abuela.  

Familiares con empleo. 

❖ De los 14 padres que se entrevistaron, 5 padres de familia dijeron que solo 

trabaja el papá. 

❖ 2 padres de familia mencionaron que solo trabaja la mamá, ya que no hay 

oportunidades para que al papá le den trabajo.  
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❖ 2 de los padres dijeron que trabajan ambos, mamá y papá.  

❖ 3 padres expresaron que trabajan todos en el hogar sin embargo los ingresos 

son insuficientes.  

❖ 2 de los padres respondieron que no cuentan con empleo. 

La escolaridad de los padres. 

❖ De los padres que se les aplicó la entrevista, 5 de estos solo cursaron la 

educación primaria, dos de ellos mencionaron que las circunstancias 

familiares no les permitieron continuar y tres de estos dijeron que tuvieron la 

necesidad de trabajar en lugar de continuar estudiando.  

❖ 5 padres de los padres solo cursaron la secundaria, tres de ellos expresaron 

que la cursaron con muchas dificultades.  

❖ 3 padres cursaron la preparatoria. 

❖ 1 padre de familia no completó su educación primaria debido a los problemas 

y circunstancias familiares. 

Problemas de recursos económicos. 

❖ De los padres entrevistados, 5 de ellos mencionaron que no han presentado 

problemas de recursos para enviar a sus hijos a la escuela.  

❖ De los 9 de los padres restantes mencionaron que no han enviado a sus hijos 

a la escuela por falta de recursos, 3 de ellos dijeron que, por falta de dinero, 

5 mencionaron que es por falta de ropa y zapatos, y 1 padre mencionó que 

no envía a su hijo a la escuela por falta de útiles.   

Situaciones de salud. 

❖ De los 14 padres de familia que fueron entrevistados el 100% mencionó que 

sus hijos han faltado a la escuela por motivos de salud, tales como; dolor de 
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cabeza, fiebre, gripe, tos, visitas al dentista, infección de garganta, COVID, 

infección estomacal, en un caso por cirugías, además mencionaron que la 

falta de recursos para la obtención de medicamentos y sus tratamientos les 

ha afectado a que asistan a la escuela. 

Situaciones familiares. 

❖  5 padres dijeron que no han dejado de llevar a sus hijos a la escuela por 

situaciones familiares. 

❖   9 padres mencionaron que sí han dejado de llevar a sus hijos a la escuela 

por problemas familiares, tales como conflictos familiares, violencia, porque 

tienen problemas legales entre esposos y disfuncionalidad familiar. 

Motivación.   

❖ De los padres entrevistados, 7 mencionaron que sus hijos no han faltado a la 

escuela por falta de motivación. 

❖ 7 de los padres dijeron que sus hijos no asisten a la escuela por falta de 

motivación, en sus respuestas mencionan principalmente por las condiciones 

familiares y la falta de recursos.   

Acoso y seguridad. 

❖ De los 14 padres, 10 mencionan que sus hijos no son molestados por sus 

compañeros, además explicaron que a sus hijos les gusta asistir a la escuela, 

debido a que se sienten cómodos y seguros. 

❖ 4 de los padres dijeron que sus hijos son molestados por algunos 

compañeros debido a las condiciones en las que viven, 2 padres 

mencionaron que molestan a sus hijos o se burlan de ellos por su apariencia 
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física. Expusieron que no siempre se sienten seguros cuando van a la 

escuela.  

IV.- CONCLUSIONES 

El ausentismo escolar se concreta como la inasistencia reiterada o prolongada a 

clases en el ciclo escolar de un alumno de primaria o secundaria, este es un 

fenómeno complejo que pone en evidencia un proceso de ruptura con la escuela 

por parte del estudiante y su familia.  

En la búsqueda de comprender las complicaciones que rodean la asistencia escolar, 

este estudio ha revelado una variedad de factores que impactan directamente en la 

continuidad educativa de los estudiantes. La conjunción de motivos de ausencia, la 

influencia del entorno geográfico, las dinámicas familiares y económicas, así como 

la percepción de seguridad en el entorno escolar, proporcionan una visión integral 

de los desafíos que enfrentan los alumnos y sus familias. 

Los resultados indican claramente que la salud, los recursos económicos y las 

dinámicas familiares son elementos interconectados que afectan la asistencia 

escolar. La salud emerge como un componente crítico, con el 100% de los padres 

mencionando la enfermedad como motivo de ausencia. Los desafíos económicos, 

identificados en el 64.3% de los casos, se manifiestan como barreras significativas, 

a menudo vinculadas a la falta de recursos para medicamentos y tratamientos. 

Se observa que hay disposición por parte de algunos alumnos y padres de familia, 

para acudir a la escuela, sin embargo, los alumnos se enferman con frecuencia, y 

no cuentan con recursos económicos necesarios para poder enviar a sus hijos 

diariamente a la escuela. 
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La cercanía geográfica a la escuela juega otro papel importante, donde la 

proximidad se ve contrarrestada por problemas de seguridad y distancias que 

requieren transporte. La diversidad en las fuentes de ingresos y niveles educativos 

de los padres subraya la necesidad de enfoques personalizados para abordar los 

desafíos económicos, reconociendo las distintas realidades familiares. 

Las actividades extracurriculares y el acompañamiento a la escuela destacan la 

importancia de construir una red de apoyo sólida. No obstante, las actividades 

familiares y las circunstancias desfavorables afectan la motivación de los 

estudiantes, apuntando a la necesidad de intervenciones que aborden estos 

aspectos. 

La agresión escolar y la percepción de seguridad, aunque variadas, destacan la 

importancia de crear entornos escolares seguros y libres de intimidación. La 

implicación de la comunidad educativa en la promoción de un ambiente armónico y 

acogedor es esencial para garantizar el bienestar de los estudiantes. 

La identificación de los diversos factores que inciden en la asistencia intermitente, 

absentismo escolar y la deserción, posibilita mejor comprensión a la problemática, 

el lograr un vínculo entre escuela-comunidad con una propuesta sociocultural, que 

integre la cultura familiar y local y el fortalecimiento de redes sociales, constituyen 

aspectos sumamente relevantes para potenciar la permanencia de los alumnos en 

los centros educativos.  

No podemos solucionar las cuestiones económicas familiares, ni los problemas de 

la distancia e inseguridad, pero si podemos adaptar las prácticas educativas, no 

solo los síntomas evidentes de la falta de asistencia, sino también las raíces 

subyacentes de estos problemas, para prevenir el ausentismo y por consiguiente el 

rezago escolar. 
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El compromiso educativo, para la eliminación del absentismo escolar se hace 

evidente y resulta necesario establecer medidas desde diferentes sectores. Un 

enfoque multidisciplinario que involucre a educadores, profesionales de la salud y 

trabajadores sociales podría marcar la diferencia al abordar estos desafíos de 

manera holística. En lo que respecta al entorno educativo, debemos afrontar este 

gran reto con responsabilidad, ética y compromiso, concientizar a los padres de 

apoyo y acompañamiento en las tareas extraescolares. Como docentes 

implementar las mejores estrategias, motivadoras e innovadoras, buscando siempre 

el bienestar de los alumnos, contribuyendo así a la creación de entornos educativos 

más inclusivos y equitativos. 
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Resumen 

Proceso completo, que vá desde la recepción, atención a la formación y seguimiento 

a los egresados de la institución, con la implementación de un sistema de 

seguimiento a egresados de la Escuela Normal para educadores de Arandas, con 

el fin de establecerlo y consolidarlo como parte de las actividades naturales.  

 

Abstract 

Complete process, which ranges from reception, attention to training and monitoring 

of graduates of the institution, with the implementation of a monitoring system for 

graduates of the Normal School for educators of Arandas, in order to establish and 

consolidate it as part of natural activities. 

 

Palabras claves: seguimiento a egresados, formación docente, desarrollo 

profesional. 

 

I. Introducción 

 

Las instituciones de educación superior de México, recomiendan el seguimiento a 

Egresados de las Escuelas Normal, es un ejercicio importante, ayuda a evaluar la 

calidad de la formación de egresados, el impacto de la labor docente y su incursión 

laboral dentro de su contexto educativo, también aportar elementos de mejora que 
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permitan identificar áreas de perfeccionamiento a los estudiantes que actualmente 

se forman en las aulas, ayudando a plantear nuevas necesidades en su formación. 

En la Escuela Normal Para Educadoras de Arandas (ENEA), al ser una institución 

dinámica, fraternal y cálida nuestros alumnos egresados regresan como visitantes 

en cualquier época del año para compartirnos sus experiencias educativas como 

resultado de su formación, manteniendo comunicación constante con más del 50% 

ellos, sin embargo, se ha llevado a cabo el seguimiento a estudiantes de forma 

aislada, por lo que requiere la institución contar con un seguimiento formal que 

permita evaluar de forma periódica, continua y sistemática llevando un seguimiento 

en su desarrollo profesionalizarte. 

 

II. Metodología  

 

Es necesario realizar una investigación documental para argumentar con las 

experiencias de otras IES, o con las propuestas de organismos internacionales y 

nacionales así como con algunos supuestos legales que permita dar forma a la 

propuesta que se vaya a realizar por parte del institución y no partir únicamente de 

la experiencias empírica que finalmente no ha permitido generar un protocolo 

pertinente y a futuro.  

De tal forma que este artículo se convierte en una investigación documental, 

mediante la búsqueda, selección y recopilación pertinente de documentos para 

el análisis sistémico del objeto de estudio el SE. El concepto de investigación 

documental refiere Tancara (1993) no sólo a la actividad que realizaban los 

bibliotecarios, documentalistas y analistas de información, sino, también, a los 

trabajos de búsqueda de información que realizan los investigadores, mediante la 
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teoría de la Información proporcionado bases teóricas a la investigación 

documental. Para Reyes-Ruiz (2020) la revisión documental permite identificar las 

investigaciones elaboradas con anterioridad, las autorías, sus discusiones y 

delinear el objeto de estudio para construir premisas de partida. Díaz Barriga & Luna 

Miranda (2014) señalan que una investigación es el resultado de una 

investigación documental que permite contar con una precisión de lo que se desea 

indagar. De tal manera que se recurrió este método de investigación. 

 

El seguimiento a egresados (SE), de las escuelas normales como parte de las 

instituciones de educación superior de México, es un ejercicio importante, pues 

ayuda a evaluar la calidad de la formación de los egresados, el impacto de su labor 

docente y su incursión laboral dentro de diversos contextos sociales, ayudando a 

plantear las necesidades actuales de los nuevos docentes en servicio y  por otro 

lado también aportando elementos que permitan identificar áreas de mejora en el 

servicio educativo que se oferta a los estudiantes que actualmente se forman en las 

aulas. 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES, 2003), hace mención que el SE es: La evaluación de las actividades de 

los egresados en relación con sus estudios realizados. Es el procedimiento 

mediante el cual una institución busca conocer las actividades profesional que éstos 

desarrollan, su campo de acción sus causas, su ubicación en el mercado de trabajo 

y su formación académica posterior al egreso. ((Chuil et al., 2017, p.2), ANUIES se 

ha convertido en un referente para las escuelas de educación superior y las 

normales. 
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En el artículo que lleva por nombre Seguimiento de egresados en una escuela 

Normal de Yucatán que tiene como objetivo: Conocer y describir de manera clara y 

consistente la situación laboral y/o académica de los egresados de la Licenciatura 

en Educación Primaria del Plan 2012, menciona que el seguimiento a egresados es 

un estudio que realiza una institución en este caso de educación superior con el 

propósito de evaluar el impacto que tienen sus programas y servicios, a través de 

conocer la situación laboral y académica de su graduados, por lo tanto se convierte 

en una recomendación para esta investigación. 

 

Algunos documentos  y políticas nacionales e internacionales, que abordan el 

seguimiento a egresados son los siguientes: 

 

En el artículo que lleva por nombre seguimiento de Egresados de las Escuelas 

Normales Publicas del Estado de Veracruz  cuyo objetivo general es Evaluar la 

pertinencia en la inserción laboral, social y profesional de los egresados Normalistas 

por planes de estudio del Estado de Veracruz. Hace mención que el primer 

documento rector que se aborda es el publicado por los Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), denominado Ejes, Categorías 

e Indicadores para la Acreditación de Instituciones de Educación Superior en México 

(2018), el cual menciona que uno de los Indicadores de Gestión de Vinculación con 

que debe cumplir la Institución para ser acreditable es el Seguimiento a Egresados.  

 

Al respecto, para los CIEES, un programa de SE debe al menos incluir lo siguiente: 

1. Mecanismos para mantener una relación entre la institución y sus egresados en 

donde queden establecidos los procedimientos para su apoyo a la institución y su 

evidencia. 2. La opinión sobre la suficiencia de los contenidos programáticos y los 

métodos de enseñanza aprendizaje. 3. La ubicación laboral de los egresados en 
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general y por sector. 4. El comportamiento del empleo por áreas. 5. Las distinciones 

y reconocimientos otorgados a los egresados. 6. La distribución de los resultados 

de los egresados que aprueben exámenes de egreso de conocimientos de su área 

de especialidad. 7. La participación en asociaciones de egresados o colegios de 

profesionistas. 8. La vinculación con la toma de decisiones sobre el plan de mejora 

del programa educativo. (CIEES, 2018: 28). El SE es un indicador de calidad que 

proclives a evaluaciones externas, asegurando una retroalimentación hacia la 

institución formadora. 

 

El artículo Seguimiento a egresados: Un estudio Diagnóstico en la Benemérita y 

Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí cuyo objetivo fue: 

conocer cómo la formación inicial de los egresados les ha proporcionado elementos 

para su inserción al campo laboral y en su desempeño profesional, utilizando el 

método de autoevaluación del titulado, adaptando la propuesta de ANUIES (2003)  

como referente principal del Esquema Básico para Estudios de Egresados 

considerando lo siguiente: 

Datos generales y antecedentes familiares, trayectoria académica del egresado, 

trayectoria laboral del egresado, desempeño profesional, exigencia en el 

desempeño de las actividades del egresado, opinión del egresado sobre la 

formación inicial recibida, sugerencias del egresado para mejorar el perfil de 

formación profesional, opinión del egresado sobre la organización académica y el 

desempeño institucional, satisfacción del egresado con la entidad académica. 

En el SE, las instituciones educativas  deben generar e implementar herramientas 

que les permita conocer el impacto que tienen sus egresados en su desempeño 

laboral al poner en práctica sus competencias profesionales y así mismo, 



 

947 
 

retroalimentar los programas educativos que ofertan en los futuros estudiantes en 

formación profesional. 

 

Para dar cumplimiento a la formación y actualización de los Egresados en su ingreso 

al servicio profesional docente: 

El Congreso de la República estableció una legislación sobre la prioridad que 

tienen los egresados de las escuelas normales en los procesos transparentes 

de asignación de plazas docentes, condicionando el número de ingresos a 

estas instituciones, acorde con los estudios de demanda docente del sector 

educativo.  (Díaz-Barriga 2021, p. 534)  

 

A través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad 

de condiciones establecidos en el sistema para la carrera de las maestras y los 

maestros USICAMM (2019) 

Refiriendo el Artículo 3ro. Constitucional, donde se menciona el derecho a la 

educación de calidad, donde las maestras y maestros son agentes fundamentales, 

es por importante proveer un proceso continuo en el SE para dar cumplimiento a la 

formación y actualización de nuestros egresados. 

En el aspecto internacional, en el plan de acción mundial denominado Transformar 

Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que adoptó la 

Asamblea General de la ONU, específicamente el objetivo 4 se centra en la 

educación de calidad y tiene como una de sus metas: 4.c “Aumentar 

sustancialmente la oferta de maestros calificados (UNESCO, 2015). 
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Otro dato que incide en asegurar la calidad educativa en el estudio de SE en la 

publicación que lleva por título, Mejorar las escuelas: estrategias para la acción en 

México, tiene como objetivo ayudar a las autoridades educativas en México, y a las 

de otros países miembros de la OCDE, a fortalecer sus sistemas educativos.  

Es relevante el SE desde su formación inicial buscando un desempeño de sus 

competencias y habilidades de su práctica educativa a largo plazo. 

 

III. Resultados  

Cuadro propuesta: esta investigación documental arrojo ideas concretas para el 

diseño de metas acciones y trayectorias de lo que debe contener el SE. 

Documento Que dice Que harás 

OCDE 

 

Establecer un programa  Asignar un responsable 

del área de egresados. 

UNESCO Maestros calificados Comprobar la pertinencia 

laboral 

ANUIES Seguimiento profesional, su campo de 

acción, ubicación y su formación 

académica posterior al egreso 

Diseño de Instrumento 

para SE 

 

CIEES Establecer la vinculación entre 

egresados y la institución para  la 

Vinculación para Mejora 

Continua 
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toma de decisiones en el plan de 

mejora. 

ART 3 Educación de calidad Formación Continua en 

el  Desarrollo  

Profesional 

 

 

IV. Conclusiones  

 

El SE permite a la ENEA saber dónde está ubicado, el rol, los valores adquiridos 

durante su formación académica, el desempeño profesional, al mismo tiempo de 

conocer la pertinencia de los planes y programas de estudios Morales (2008). Ante 

esta información encontrada la investigadora se dio cuenta de la propuesta para 

implementar es necesario establecer un instrumento base y formal para el SE donde 

se incluya datos personales, ubicación, etc., tomando en cuenta las 

recomendaciones de las instituciones mencionadas ANUIES y CIEES. Mediante un 

cuestionario elaborado a través de la herramienta de formulario de Google, (anexo 

1) a fin de conocer cuál es la situación actual de los egresados para implementar 

planes de mejora que ayuden a integrar a su desempeño laboral de forma exitosa. 

El SE debe ser parte de la planeación institucional, según Arnaz, s.f.; Ministerio de 

Educación Colombia (2007) refieren dar un seguimiento desde el ingreso del 

estudiante, durante los estudios y al egresado, así como tener en cuenta indicadores 

subjetivos como las motivaciones, el grado de satisfacción, los saberes requeridos 

y la capacidad de adaptación, además de factores objetivos, como se relaciona etc. 
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Otro aspecto importante de investigar según (Arnaz, s.f.) son los docentes y su 

capacidad pedagógica para educar. 

Para la ENEA es importante recabar la opinión de los egresados, y áreas de 

oportunidad para la mejora de este tipo de actividades como un eje central para dar 

cuenta si cumple con su misión institucional, sus planes de estudio y desarrollo 

profesional de los egresados. De acuerdo a Lopera (2005) es importante recordar 

que no siempre los egresados quieren hacer alianzas con su casa formadora, por 

lo que es una tarea inmersa en la proyección de la institución. Así mismo 

implementar acciones de Formación continua como congresos, talleres, cursos, 

etc., así como la creación de una Asociación de Egresados  que promueva la 

integración, participación y desarrollo profesional. 
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Anexo 1  
 
Propuesta de SE 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftQpVAGOlrU2s7XDcLsDL6yee5vbR
ZdVXvoqLJIl3D_E9fhg/viewform?usp=sharing 
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organizaciones productivas de bienes tangibles e intangibles toman en 

consideración para realizarles modificaciones a sus bienes. Para situaciones en las 

que se tienen alternativas mutuamente excluyentes de realizar cambios a un 

producto o se presentan las opciones de elegir entre la elaboración de uno entre 

varios productos, se desarrolló un indicador para auxiliar a los inversionistas en la 

elección del bien que, mediante el proceso de producción, les generará mayor 

rendimiento monetario por cada unidad monetaria invertida en su elaboración. 

 

Palabras clave: Indicador, inversión, monetario, rendimiento, producción. 

 

 

Introducción 

Los dueños de las empresas mercantiles preponderantemente buscan el lucro con 

sustentabilidad de su medio y con responsabilidad social. Con la globalización de la 

economía, las grandes empresas dedicadas a la distribución de bienes tangibles, 

mediante sofisticadas formas de logística y de cadenas de suministro, hacen legar 

a los clientes, hasta us hogares, bienes procedentes de diferentes empresas; esto 

representa una riesgo para los empresarios quienes no realizan vigilancia 

tecnológica y estudio de las tendencias de sus mercados. 

 

Ante la amenaza de la competencia globalizada de los bienes, la alta dirección de 

las organizaciones productivas de bienes, se protegen introduciendo cambios a sus 

productos, descontinuando la fabricación de algunos bienes y sustituyéndolos por 
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otros. Cuando existen varias  alternativas de generación de nuevos bienes y éstas 

son mutuamente excluyentes, el inversionista debe elegir el que mayor rendimiento 

monetario le ofrezca por cada unidad monetaria invertida en el proceso de 

producción, será potencialmente el producto candidato a ser elaborado. 

 

Además se deberán tener los datos del volumen de ventas esperado del producto 

para estimar la tasa interna de retorno, el valor actual neto, el periodo de 

recuperación de la inversión y el punto de equilibrio para decidir cuál bien será la 

mejor opción para cumplir el propósito de generarle a los inversionistas el mayor 

nivel posible de lucro, estos aspectos no son considerados en el desarrollo del 

indicador de rendimiento monetario por unidad monetaria invertida en el proceso d 

producción. 

 

Un indicador similar al indicador que, en este artículo se desarrolló, es el de 

Productividad Total (Sumanth, 1990), el índice proporciona el conocimiento de la 

capacidad que tienen los recursos de generar productos, su resultado es una cifra 

adimensional, su interpreta como la cantidad monetaria generada por los recursos 

por cada unidad monetaria invertida en el proceso de producción de los bienes. La 

diferencia con el indicador que es el objeto de exposición en esta obra, es de que el 

índice de productividad total de Sumanth, utiliza precios históricos de los productos 

y costos de los recursos provenientes de un periodo base, con el fin de poder hacer 

comparaciones de loa productividad en periodos posteriores, anulando,  el efecto 

de la productividad al mantener los precios y costos constantes a través del tiempo. 
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El índice de rendimiento monetario por unidad monetaria invertida en el proceso de 

producción, utiliza los precios del periodo corriente, además el costo total de los 

recursos los desagrega en costos fijos y costos variables, a diferencia del índice de 

productividad total de Sumanth, quien utiliza los costos de los materiales, los 

operarios, la tecnología, la energía y de otro recursos utilizados en la producción. 

 

Los indicadores de rendimiento son considerados generalmente como Key 

Performance Indicators (KPI), indicadores clave de rendimiento (Martins, 2012). 

Existen KPI de finanzas, utilizados para vigilar el desempeño en la operación de una 

empresa (UNIR, 2023). La clase de KIP’s al os que pertenece el  Indicador aquí 

desarrollado es el de los indicadores de inversión en empresas, el Foro Capital 

PyMes, dentro du sus indicadores no incluyó el KPI’s del rendimiento monetario 

expuesto posteriormente (Berasatgui, 2023). 

 

Los dueños de las empresas privadas buscan la manera de maximizar sus 

utilidades; para lograrlo, tienen dos opciones, o minimizar los costos o incrementar 

el precio de sus bienes. Los ingenieros industriales tienen dentro de sus funciones, 

el optimizar y mejorar los sistemas productivos, el efecto de su intervención se 

refleja en la disminución de costos, logrando con ello, coadyuvar al incremento de 

las utilidades. El indicador de rendimiento monetario que se presenta, incide en la 

opción del incremento de las utilidades por medio del precio de los bienes tangibles 

e intangibles. 
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Existen fundamentalmente dos tipos de valores asociados a los bienes, el de 

mercado y el de cambio (Martínez, 2017), el indicador aquí desarrollado, incorpora 

dentro de sus elementos el valor de mercado de los productos, esto es, considera 

los precios de los productos y costos de los recursos en el periodo corriente 

existente en los puntos de venta, incluye una medida de tendencia central, tanto del 

precio (producto) como de los costos (recursos). 

 

El valor de mercado es la cantidad de dinero que se paga por la compra de un 

producto, es el precio que el empresario le asigna a sus bienes. El precio puede 

variar dependiendo de la oferta y la demanda de los bienes. Si existe mayor 

demanda que oferta, los precios de los productos se incrementarán, en caso 

contrario, disminuirá. En la aplicación del indicador de rendimiento monetario, se 

tendrá n tres posibilidades de precios (Cuadro 1) 

 

 

Cuadro 1. Tipos de precios 

Tipo de precios Situaciones en las que los bienes tendrán el precio 

Optimista Demanda del producto mayor que la oferta del bien 

Esperado La demanda y la oferta del bien, aproximadamente son iguales 

Pesimista La oferta del producto es mayor que la demanda del bien. 
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El indicador de rendimiento monetario de por cada unidad monetaria invertida en el 

proceso de producción, es el resultado de dividir el valor monetario de los bienes al 

precio ponderado de los tres tipos de precios en un periodo “i”, entre la suma del 

costo fijo incurrido y el costo total de los recursos empleados para generar los 

productos, en el periodo “i” (Ecuación  1). 

 

Para el desarrollo matemático del índice del indicador de rendimiento se utilizaron 

siglas de las variables tomadas de su traducción al idioma inglés (Cuadro 2). 

 

 

 

Cuadro 2. Nomenclatura y representación de las variables 

Nomenclatura de las variables Representación 

Español Inglés 

Rendimiento 

monetario por 

unidad monetaria 

invertida en el 

proceso de 

producción de 

bienes 

Costos fijos incurridos 

en el periodo “i” 

Costo total de los recursos 

empleados para generar 

los bienes en el periodo 

“i” a precios ponderados 

 Ecuación 1 

Costos fijos 

incurridos en 

el periodo “i” 
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Rendimiento monetario por 

unidad monetaria invertida en 

el proceso de producción de 

un bien 

Monetary yield per monetary 

unit invested in the production 

process of goods 

My 

Cantidad de productos Quantity of products Qp 

Precios unitarios ponderados 

de los productos 

Weighted unit prices of 

products 

Wup 

Cantidad de los recursos Quantity of resources Qr 

Costo unidario de los recursos Unit cost of resources Cur 

Costos fijos Fixed Costs Cf 

Valor monetario de lo  

producido 

Monetary value of what is 

produced 

Vp 

Costo variable total de los 

productos 

Total variable cost of products Cvp 

Costo unitario variable de los 

productos 

Variable unit cost of products Cvup 

 

Se tiene una diferencia en la denominación de los valores monetarios, al de los 

bienes (productos), se les nombró como “precios”, al de los recursos “costos”. La 

representación del índice es “My”, indica el valor monetario del producto generado 

en el periodo “i” por cada unidad monetaria invertida en el proceso de producción 

de los bienes; se calcula al utilizando la Ecuación 1; esa ecuación es el cociente 
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obtenido de la división de dos variables, el valor monetario de los productos 

generados en el periodo “i” (Ecuación 2), entre el costo total de los recursos 

empleados para generar los productos en el periodo “I” (Ecuación 3). 

 

 

 

Sustituyendo las Ecuaciones 2 y 3 en la Ecuación 1, se obtiene la Ecuación 4. 

 

                                 Wy =
(Qp)(𝑊𝑢𝑝)

𝐶𝑓+(𝑄𝑟)(𝐶𝑢𝑟)
      ……Ecuación 4 

 

El producto (Qr) (Cur) representa el costo variable total de los productos Cvp 

(Ecuación 5) 

Cvp = (Qr) (Cur)  …….. Ecuación 5 

 

Sustituyendo la Ecuación 5 en la ecuación 4 se obtiene la Ecuación 6 

Valor monetario de los 

bienes generados en el 

periodo “i” 

….......... Ecuación 2 (Qp) (Wup) 

Costo total de los recursos 

empleados para generar 

los bienes en el periodo 

“i” a precios ponderados 

….......... Ecuación 3 (Qr) (Cur) 
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Wy =
(Qp)(𝑊𝑢𝑝)

Cf+Cvp
    …. Ecuación 6 

 

En la Ecuación 6, el término Cvp se multiplica por el término (Qp/]Qp) que es la 

unidad, no se  altera, dando origen a la Ecuación 7, esto con el fin de obtener el 

costo unitario variable del producto, dado que (Cvp)/(Qp) es el costo variable unitario 

del producto (Cvup) (Ecuación 8) 

 

Wy =
(Qp)(Wup)

Cf+Cvp 
Qp

𝑄𝑝

     …….. Ecuación 7 

 

Wy =
(Qp)(Wup)

Cf+(Cvup)(Qp)
        …….. Ecuación 8 

 

Para simplificar la Ecuación 8, con el fin de que el índice tenga el menor número de 

variables, se obtiene el inverso de la Ecuación 8 y, quedando representada con la 

Ecuación 9. 

 

1

𝑊𝑦
=

Cf+(Cvup)(Qp)

(Qp)(Wup)
    ……. Ecuación 9 
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El segundo miembro se desglosó en sus sumandos dando origen a la Ecuación 10 

 

1

𝑊𝑦
=

Cf

(Qp)(Wup)
+

(Cvup)(Qp)

(Qp)(Wup)
      …….. Ecuación 10 

 

Se elimina Qp que se encuentra en el numerador y el denominador del segundo 

sumando de la Ecuación 10, obteniéndose la ecuación 11. 

 

1

𝑊𝑦
=

Cf

(Qp)(Wup)
+

(Cvup)

(Wup)
  …. Ecuación 11 

 

El Valor de los productos generados VP en el periodo “i” es el producto de Qp por 

Wup, se sustituye en la Ecuación 11 y se despeja Wy para obtener la ecuación 12. 

 

Wy =
1

𝐶𝑓

𝑄𝑝𝑊𝑢𝑝
+ 

Cvup

𝑊𝑢𝑝

     ….. Ecuación 12 
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Dado que (QpWup) corresponde al valor monetario de lo producción Vp, se 

sustituye en la ecuación 12, obteniéndose el índice expresado en la Ecuación 13. 

 

Wy =
1

𝐶𝑓

𝑉𝑝
+ 

Cvup

𝑊𝑢𝑝

   …..Ecuación 13 

 

El índice del rendimiento monetario por unidad monetaria invertida en proceso de 

producción de los bienes Wy es: 

 

“El recíproco de la sumatoria del cociente de los costos fijos entre el valor monetario 

de lo producido más el cociente obtenido al dividir los costos variables unitarios del 

producto en tre su precio unitario” (Ecuación 13). 

 

Metodología 

 

Para el desarrollo del índice se utilizó el método deductivo, se inició con el concepto 

general del indicador de rendimiento del valor monetario por cada unidad unitaria 

invertida en el proceso de producción de los bienes tangibles o intangibles; 

posteriormente se realizó el desarrollo matemático hasta llegar a definir la fórmula 

matemática del indicador Wy. 
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El método aplicado tuvo tres etapas: el estudio del estado del arte, el marco 

conceptual y, el desarrollo matemático (Cuadro 3). 

 

 

Cuadro 3. Etapas del método 

Etapa Actividades 

Estado del 

arte 

1. Búsqueda de indicadores financieros 

2. Identificación de indicadores de rendimiento de la 

inversión 

3. Selección de indicadores de rendimiento en el área de 

producción de bienes 

4. Análisis de diferencias de los índices de rendimiento 

financieros encontrados con respecto al indicador de 

rendimiento objeto de su desarrollo. 

Marco 

conceptual 

5. Descripción del índice de rendimiento matemático 

monetario 

6. Descripción de los componentes básicos del índice de 

rendimiento 

7. Representación, por medio de letras, las variables del 

indicador, utilizando algunas letras iniciales del nombre de 

las variables de su traducción al inglés. 
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Desarrollo  

matemático 

8. Sustitución de las letras que representaban las variables 

en el modelo matemático descrito en el concepto del índice 

de rendimiento. 

9. Sustitución de ecuaciones de los costos totales y del valor 

monetario de lo producido 

10. Determinación de la manera de realizar la ponderación de 

los precios del producto. 

 

 

Resultados 

 

Se obtuvo el índice de rendimiento monetario por cada unidad monetaria invertida 

en el proceso de producción de los bienes, sean tangibles o intangibles. 

 

La unidad monetaria de la inversión en el proceso de producción depende de cada 

país, en México es el peso mexicano, Estados Unidos de América es el Dólar, en 

Japón es el Yen, etc. 

 

El precio ponderado a ser usado en la estimación del valor del bien a producir,  será 

determinado mediante el empleo de la media de una distribución de probabilidad 

triangular, se tomará el valor mayor y el menor del rango de la distribución una vez 

y se le sumará el valor modal, esta suma se dividirá entre tres (Wikipedia, 2023). El 

valor menor corresponderá al valor pesimista cuando la oferta sea mayor que la 



 

966 
 

demanda del bien, el valor mayor al optimista cuando la demanda sea mayor a la 

oferte del bien y, el modal corresponderá al valor esperado del precio cuando la 

oferta sea aproximadamente igual a la demanda 

 

 

Conclusiones 

 

El indicador de rendimiento monetario por unidad monetaria invertida en el proceso 

de producción, al enfocarse exclusivamente en los costos de producción y el valor 

monetario de los bienes generados, además de servir para elegir una opción entre 

varias alternativas mutuamente excluyentes en la implantación de proyectos de 

creación de nuevos bienes, o incorporación de nuevas características a los mismos; 

es un referente de la eficiencia financiera de la empresa, para mejor el valor del 

indicador, se requiere la implementación del conocimiento de lo Ingeniería Industrial 

para hacer optimizar el uso de los recursos para disminuir los costos; a mayor 

eficiencia en el uso de los recursos, mayor será el valor del indicador de rendimiento, 

 

 

Discusión 

 

Para calcular el índice de rendimiento, es necesario tener conocimientos técnicos 

sobre los métodos predeterminados de la contabilidad de costos, de los sistemas 
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de tiempos predeterminados como MOST, MTM, GPD o Work Factor, dado que el 

indicador aporta un valor probabilístico basado en estimaciones. 

 

No obstante que el índice será útil para elegir la mejor opción de inversión en la 

producción del bien que mayor valor monetario vaya a retribuir a los dueños de las 

empresas, el indicador no proporciona una base para tomar una decisión 

concluyente sobre la conveniencia de canalizar los recursos financieros para 

implementar el proyecto de producción del bien, dado que es un indicador del valor 

monetario agregado a los bienes generados, depende fundamentalmente del 

margen de utilidad que el precio del producto ofrezca a los empresarios al vender el 

bien. El indicador no considera la demanda potencial del producto, de la cual 

dependerá la venta del mismo. 

 

Debido a que para tomar la decisión de implementar un proyecto de producción de 

un nuevo bien o incorporarle alguna característica adicional, es necesario 

considerar las ventas esperadas, debe hacerse una evaluación de los valores de la 

tasa interna de retorno, el valor actual neto, el punto de equilibrio y el periodo de 

recuperación de la inversión. 

 

 

Referencias 

 



 

968 
 

Beratsagui, Iñaki. 2023. “Los 10 KPI’s más importantes que los inversores 

consideran al invertir en empresas”. Foro capital Pymes. Encuentro entre PyMes e 

inversionistas de capital. https://forocapitalpymes.com/los-10-kpis-mas-

importantes-que-los-inversores-consideran-al-invertir-en-empresas/ 

 

Martínez Gutiérrez, Moisés. 2017. “Modernidad capitalista y valor de uso en Bolívar 

Echeverría”. Economía y Sociedad vol.22 n.51 Heredia Jan./Jun. 2017  Epub June 

12, 2017. http://dx.doi.org/10.15359/eys.22-51.2   

 

Martins, Julia. 2012. “Que es un KPÏ, para que sirve y como utilizarlo”. Asana, Inc. 

En línea: 1. Dic. 2023. https://asana.com/es/resources/key-performance-indicator-kpi 

 

Sumanth, David. 1990 “Administración de la Productividad Total. Mc. Graw Hill. 

México. 

 

UNIR. 2023. “Los principales KPI financieros y para qué sirven”. La universidad en 

Internet En Línea: 3. Oct. 2023. https://www.unir.net/empresa/revista/kpis-

financieros/ 

 

Wikipedia. 2023. Distribución triangular. En línea 30. Nov. 2023. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_triangular. 

 

https://forocapitalpymes.com/los-10-kpis-mas-importantes-que-los-inversores-consideran-al-invertir-en-empresas/
https://forocapitalpymes.com/los-10-kpis-mas-importantes-que-los-inversores-consideran-al-invertir-en-empresas/
https://asana.com/es/resources/key-performance-indicator-kpi
https://www.unir.net/empresa/revista/kpis-financieros/
https://www.unir.net/empresa/revista/kpis-financieros/
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_triangular


 

969 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco de pruebas de flujo dos fases 

 

Dr. Edgar Enrique Vázquez Ramírez1, Carlos Daniel Tamayo Gutiérrez2, Ing. Saul 

Alberto Espinosa Méndez3, Mtra. Lilia Marcela Zaldumbide Carrillo4. 

1. Departamento de Ingeniería Mecatrónica – Tecnológico Nacional de México/ITS de 

Guanajuato (ITESG), Carretera Guanajuato-Puentecillas km 10.5, Puentecillas, Guanajuato, 

Gto., México. evazquezr@itesg.edu.mx 

2. Tecnológico Nacional de México/ITS de Guanajuato (ITESG). tamayoo.98@gmail.com  

3. Tecnológico Nacional de México/ITS de Guanajuato (ITESG) 

16111042@tecguanajuato.edu.mx  

4. Departamento de Ingeniería Mecatrónica – Tecnológico Nacional de México/ITS de 

Guanajuato (ITESG), Carretera Guanajuato-Puentecillas km 10.5, Puentecillas, Guanajuato, 

Gto., México. lzaldumbide@itesg.edu.mx 

 

mailto:evazquezr@itesg.edu.mx
mailto:tamayoo.98@gmail.com
mailto:16111042@tecguanajuato.edu.mx


 

970 
 

Resumen 

Se presenta el desarrollo de un equipo de prueba que genera diferentes patrones 
de flujo de dos fases para el análisis de su comportamiento hidráulico en mini 
conductos. El equipo tiene la capacidad de generar flujos de dos fases en canales 
pequeños mediante la manipulación del flujo con diferentes configuraciones, cada 
uno de estos flujos es posible calcular la caída de presión, velocidad de las fases, 
fracción de vacío. Los resultados alcanzados han permitido generar flujos tipo 
burbuja, bala, semianular y anular mediante el control del flujo de agua y de aire, los 
cuales han sido capturados con cámaras de alta velocidad. 

Abstract 
The development of a test equipment that generates different two-phase flow 
patterns for the analysis of their hydraulic behavior in mini ducts is presented. 
The equipment has the ability to generate two-phase flows in small channels by 
manipulating the flow with different configurations. For each of these flows, it is 
possible to calculate the pressure drop, phase velocity, and vacuum fraction. 
The results achieved have allowed the generation of bubble, bullet, semi-annular 
and annular flows by controlling the flow of water and air, which have been captured 
with high-speed cameras. 
 

Palabras clave: Patrones de flujo, Flujo en dos fases, minicanales 

Introducción 

Debido a los nuevos avances dentro del campo de la tecnológicos se desarrollan 

componentes cada vez más pequeños como microprocesadores, chips, etc., con 

los desafíos de construcción, velocidad, procesamiento, sin embargo, junto con la 

miniaturización vienen desafíos adicionales como la eliminación del calor generado, 

la manera en la que se puede tener una mayor eficiencia en el enfriamiento es con 

un intercambiador de calor, es por ello que el flujo a dos fases tiene una gran 

importancia en la experimentación para su estudio, ya que básicamente el flujo 

multifásico es el que se encuentra en gran parte de los intercambiadores de calor. 

La dinámica de flujo establece que cuando se tienen dos fases de fluidos diferentes, 

líquido y gas, la manera en que se distribuyen geométricamente en el conducto 



 

971 
 

durante el recorrido será determinante para la caída de presión y la transferencia de 

calor. (Urbina-Salas, y otros, 2021) 

La caída de presión dicta la energía requerida del sistema de bombeo, y mientras 

que para una fase incompresible las predicciones de caída de presión son muy 

exactas, no sucede lo mismo con el flujo en dos fases. (Hewitt & Roberts, 1969) 

Cada fase tiene sus propias velocidades de desplazamiento, su comportamiento 

propio ante fuerzas viscosas o de arrastre, además de que la fase gaseosa tiene 

densidad variable, por lo que el volumen puede cambiar abruptamente generando 

vacíos o aumentando significativamente el volumen. Si lo que se tiene fluyendo es 

un fluido en condensación o evaporación, las fases no se mantienen estables por lo 

que la complejidad e interacciones varían mucho. 

 

Patrones de flujo gas líquido 

Se les llama patrones de flujo o regímenes de flujo a la manera en que un fluido de 

dos fases, líquido y gas, se adapta geométricamente a su conducto, teniendo así 

diferentes proporciones de cada fase, existe un número infinito de maneras en que 

se pueden llegar a presentar, cada una de ellas con formas, tamaños y presiones 

diferentes, sin embargo, existen patrones de flujo similares en cada uno de los 

diferentes rangos o estructuras internas que se puedan llegar a presentar en el 

sistema, esto dependerá de cada una de sus fases en las que se encuentren cada 

variable de gas y líquido presentes dentro del sistema. Las diferentes estructuras 

de la interfaz son llamadas patrones de flujo o regímenes de flujo (Zhang, Azman, 

Xu, Kang, & B, 2020) 

La cantidad de cada fase variará en cada sección de los conductos debido a que 

los fluidos tienen diferentes propiedades físicas, la fase gaseosa tiende a 

comprimirse o a expandirse de acuerdo con las condiciones locales, la fase líquida 
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puede formar una capa límite con la superficie del conducto, las fases pueden 

difundirse una en la otra.  

Se ha demostrado que los patrones de flujo son determinantes para la caída de 

presión por flujo en la tubería y para la transferencia de calor en equipos de 

intercambio. (Hewitt & Roberts, 1969) 

En este trabajo se muestra el trabajo de desarrollo de un área experimental de flujo 

para generación de patrones de flujo en mini canales. Este banco de pruebas 

permite también la visualización del flujo a dos fases y el estudio de los patrones de 

flujo asociados a la transferencia de calor y caída de presión. El reto asociado en 

investigación y desarrollo es optimizar el diseño de los diferentes componentes de 

los sistemas que trabajen con estos tipos de patrones de flujo, para reducir de 

manera significativa los costos asociados a la construcción y operación de esto. 

 

Flujo en minicanales y microcanales 

El flujo en dos fases se presenta de manera recurrente en las industrias químicas, 

de transformación y obligatoriamente en las de generación de energía tradicional, 

sin embargo, el más amplio desarrollo de investigación se está generando en 

aquellos conductos microscópicos para enfriamiento de chips, circuitos integrados 

para los cuales el enfriamiento mediante aire ya no es suficiente, sino que deben 

recurrir a enfriamiento líquido, el proceso de enfriamiento recurre a procesos de 

evaporación y condensación que son más eficientes al aprovechar el calor latente 

de los fluidos. 

Por lo tanto, actualmente se está teniendo un gran interés en el flujo a través de 

minicanales y microcanales. Dicha clasificación dependerá de los investigadores 

Kandlikar (Kandlikar & Grande, 2002) emplean una clasificación que se basa en los 

efectos de la tensión superficial y en la estructura del flujo bifásico.  

 Canal convencional: Dh ≥ 3 mm 
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 Minicanal: 200 µm ≤ Dh < 3 mm 

 Microcanal:10 µm ≤ Dh < 200 µm 

 Nanocanal o molecular: Dh ≤ 0.1 µm 

Es importante declarar esta diferencia puesto que los fluidos se comportan de 

manera diferentes dependiendo el área transversal del conducto por el que tienen 

que pasar. En los minicanales y microcanales, las fuerzas de tensión superficial, 

cohesión y adherencia tienen una contribución más importante a la dinámica del 

flujo.  

Se busca controlar los parámetros que permitan generar flujo en dos fases en mini 

canales mediante ajustes de gasto, carga y velocidades de flujo de agua mediante 

control, esto, construyendo un banco de pruebas experimental de bajo costo 

completamente funcional con el cual se puedan hacer pruebas para poder observar 

el flujo en dos fases, así como sus diferentes patrones de flujo. 

 

Banco experimental 

Debido a la importancia del flujo en dos fases es muy importante contar con datos 

experimentales en condiciones controladas dichos datos son complicados de 

obtener y generalmente están en rangos predeterminados para una investigación 

en particular. 

Lo que se busca dentro de la construcción de un banco experimental a dos fases 

en el poder controlar todos los parámetros que permitan generar flujo en dos fases 

en mini canales mediante ajustes de gasto, carga y velocidades de flujo de agua y 

gas mediante un control, todo esto se busca construyendo un banco de pruebas 

experimental de bajo costo el cual sea completamente funcional y gracias a este se 

puedan hacer varias pruebas para poder realizar un estudio y observación del flujo 

en dos fases, así como sus diferentes patrones de flujo que se puedan presentar. 
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Metodología 

La instalación del banco experimental se encuentra actualmente en funcionamiento 

dentro de los laboratorios del ITESG, este proyecto fue diseñado y construido con 

base en las 3 necesidades principales planteadas al inicio del desarrollo del 

proyecto, las cuales son: 

1. Diseño simple, robusto y funcional de fácil manipulación para el estudio de 

flujo en dos fases. 

2. Fácil manipulación para el control de las diferentes variables de flujo: gas – 

liquido. 

3. Se debe generar un flujo a dos fases gas-líquido en forma vertical ascendente 

la cual sea visible para la zona de experimentación. 

Dentro de la Figura 1 muestra un diagrama esquemático simple de las 

características necesarias planteadas para la instalación del banco experimental. 
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Figura 1. Diagrama esquemático 

De acuerdo con las especificaciones, el banco experimental consta de:  

1) Bomba de agua. 

2) Mezcladora. 

3) Tubería de llenado. 

4) Manómetro y sistema de entrada de aire. 

5) Visor del nivel de presión de agua. 

6) Tubería donde se presenta el fujo a dos fases. 

7) Tubería de entrada de líquido al sistema. 

8) Depósito de llenado de líquido. 

9) Arduino y flujómetros de entrada y salida del sistema. 

10) tanque receptor de líquido. 
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Se muestra el esquema general propuesto para el banco experimental de flujo en 

dos fases dentro de la Figura 2: 

 

Figura 2. Equipo experimental 

Se cuenta con sistemas independientes 

Sistema cerrado fase líquida 

El agua está en un circuito cerrado donde se almacena en un tanque elevado, la 

altura proporciona la presión al sistema del área de prueba, el agua pasa por el 

sistema de recirculación donde se recupera para la siguiente prueba. Los flujos son 

controlados y medidos por los sensores de flujo para la obtención de datos. 
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Sistema abierto fase gas 

Se utiliza aire el cual es proporcionado por el sistema auxiliar de laboratorio, se 

controla la presión de entrada y por medios indirectos se toma el flujo de aire.  

Para la integración de ambos sistemas se tiene el área de mezclado 

Área de mezclado y de prueba 

El sistema de mezclado Figura 3. Es el equipo donde ocurre la mezcla de las dos 

fases dentro del banco de prueba, éste sistema de mezclado fue diseñado en 

software de diseño. Figura 3 A) donde se aplicaron las dimensiones, conexiones y 

volúmenes que debería de llevar el sistema de mezclado, se maquino en impresión 

3D optando por solo realizar la fabricación de las dos bridas superior e inferior las 

cuales se acoplarían a un tubo de PVC de 4” de diámetro reduciendo así los costos 

de impresión y simplificando la estructura para futuras modificaciones. Se coloco un 

tubo de PVC de 20 cm de diámetro dentro de la brida superior a 60 cm de altura, 

este será el encargado de mantener una presión constante dentro del sistema de 

mezclado, así mismo se colocó un tubo de cristal de 5 mm de diámetro el cual es el 

encardo de liberar la presión y flujo de (aire y agua) del sistema donde se puede 

llegar a visualizar el comportamiento del flujo a dos fases, dentro de la brida inferior 

se realizó una conexión de aire en dirección al tubo de cristal para que el flujo de 

aire permanezca de forma directa a la salida del sistema evitando así que el flujo de 

aire pueda llegar a regresar por la entrada de presión del agua y así perdiendo 

presión de flujo en ambos sentidos del sistema.  
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Figura 3. Cámara de mezclado 

 

Zona experimental 

La zona experimental es donde ya los flujos de gas y líquido se han combinado y con la 

presión impulsora se forman los patrones de flujo, la zona experimental es transparente 

para un estudio mediante cámaras de alta velocidad y esta conformada por un tubo de 

vidrio de 5 mm de diámetro exterior, 3 mm de diámetro interior con una longitud de 

60 cm; gracias a que este se encuentra fabricado en vidrio este cuenta con una 

rigidez la cual permite que al solo colocarlo en la base de la brida este permanezca 

recto sin necesidad de corroborar su alineación. La longitud del tubo permite el 

desarrollo del flujo completamente antes de pasar a la toma de imágenes. 
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Funcionamiento 

Para dar inicio al funcionamiento del sistema es necesario realizar el llenado del 

tanque de almacenamiento en su totalidad, en este caso se usará el agua como 

liquido de prueba, una vez que se tiene la cantidad de agua suficiente, esta es 

bombeada al tanque de llenado, cuando el tanque de llenado se encuentre al nivel 

indicado, se vuelve a realizar el llenado del tanque de almacenamiento. Quedando 

así, ambos tanques llenos. Después, se debe de abrir la válvula que controla el flujo 

de agua que va desde el tanque de llenado hacia la mezcladora. De esta manera, 

se obtiene una presión constante para el proceso de mezclado. A cada una de estas 

tuberías se les implemento un sistema de control de flujo el cual es monitoreado por 

medio de dos flujómetros conectados a tarjetas programables Arduino. Así es como 

se monitorea el flujo de agua de entrada y salida en el sistema. En la parte inferior 

de la mezcladora, se colocó una tubería la cual suministra el aire que entra al 

sistema, y así, llevar a cabo la mezcla de aire y agua dentro de la mezcladora. Para 

el control de la presión, fueron instalados un manómetro y una válvula a la entrada 

de la mezcladora. Durante la ejecución de este proceso en el sistema, ambos flujos 

al juntarse en el mezclador pasan por el tubo de muestreo donde se identifica el 

patrón de flujo. Esta identificación del patrón de fujo varía debido al cambio en las 

magnitudes de: presión, altura y temperatura, una vez que este ciclo termina, el flujo 

es dirigido nuevamente al tanque de almacenamiento. Y de esta manera, se tiene 

un sistema continuo para su muestreo. 

Resultados 

La conclusión de este proyecto dio como resultado un banco de pruebas 

experimental totalmente funcional con el cual se puedan hacer múltiples pruebas 

para poder observar el comportamiento del flujo a dos fases (aire-agua), el cual 

permite adquirir más datos y estudios con la mayor cantidad de parámetros físicos 
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existentes gracias a que este banco experimental cuanta con la capacidad de variar 

o controlar cada uno de estos parámetros. Este banco de pruebas permitió controlar 

la formación de diferentes parámetros de flujo en tubería vertical de flujo ascendente 

de acuerdo con la clasificación de Hewitt y Hall (Hewitt & Roberts, 1969), como lo 

pueden llegar a ser el Flujo burbuja, Flujo bala y Flujo anular los cuales son los más 

comunes de encontrar en este tipo de sistemas, siendo los más utilizados hoy en 

día.  

Este prototipo está basado en el descrito en (Vazquez-Ramirez, Polley, Riesco-

Avila, Rios-Orozco, & Aguilar-Moreno, 2012) pero acoplado a conductos más 

pequeños, con un sistema de control de flujo y mediciones más precisas. 

Gracias al tipo de construcción de este banco de pruebas se pueden aplicar mejoras 

y adaptaciones para el sistema de mezclado, ya que se realizaron varias pruebas 

para encontrar un mezclado más homogéneo. Las boquillas del aire son importantes 

para que el flujo del aire sea dirigido al área de pruebas 

Otra mejora importante fue un rediseño total de las distintas tuberías del sistema 

mejorando así el caudal de flujo y presión tanto de entradas y salidas de los 

diferentes flujos, esto se dio a notar gracias a los medidores de flujo (flujómetros) 

que se encuentran en la entrada y salida de cada una de estas tuberías. 

Una de las implementaciones más importantes para la recopilación de imágenes de 

los diferentes flujos que se presentaban dentro de la tubería de muestra dende se 

puede visualizar los diferentes tipos de flujo presentes, fue la implementación de 

una cámara AOS PROMON U800 de alta velocidad y de alta resolución la cual es 

capaz de grabar hasta a 1000 fotogramas por segundo. Esto es de gran ventaja al 

momento de la recopilación de datos sobre el comportamiento del flujo. 
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Flujos generados 

 

Flujo Burbuja. Podemos llegar a 

observar que con la combinación de 

alta cantidad de agua y baja de aire 

podemos generar flujo tipo burbuja, 

siendo las velocidades lineales de las 

burbujas muy rápidas para determinar a 

simple vista su tamaño.  

 

 

 

En el flujo anular Tenemos una 

presencia de flujo mayoritariamente de 

aire, la fase liquida del agua está 

formando una película llamada capa 

limite que esta adherida a las paredes 

del tubo siendo complicado poder 

determinar la velocidad de ascenso del 

flujo combinado. 
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Las burbujas se juntan formando una 

burbuja más grande en forma de Bala 

 

Para obtener los diferentes parámetros de flujo se creó la siguiente tabla (Tabla 1) 

donde se muestran los valores necesarios para la creación de los diferentes tipos 

de flujo. 

Tabla 2 Parámetros de flujo 

TIPO 

DE FLUJO 

PRESION 

(PSI) AIRE 

DENSIDAD 

DEL AGUA 

ALTURA CAUDAL AGUA 

L/M (ENTRADA) 

CAUDAL DE 

AGUA 

 

L/M (SALIDA) 

 

FLUJO 

BURBUJA 

10 psi 

11 psi 

10 psi 

10psi 

11 psi 

1000 kg/m3 

1000 kg/m3 

1000 kg/m3 

1000 kg/m3 

1000 kg/m3 

25 cm. 

25 cm. 

23 cm. 

24 cm. 

25 cm. 

1.067 – 2.000 L/min 

1.070 – 2.000 L/min 

1.055 _ 1.989 L/min 

1.060 – 1.995 L/min 

1.066 – 2.000 L/min 

1.145 - 1.168 L/min 

1.236 - 1.123 L/min 

1.222 - 1.655 L/min 

1.306 - 1.755 L/min 

1.298 - 2.105 L/min 

 

FLUJO 

ANULAR 

4 psi 

4 psi 

1000 kg/m3 

1000 kg/m3 

5 cm. 

5 cm. 

0.145 - 0.155 L/min 

0.148 – 0.134 L/min 

10.345 - 8.355 L/min 

10.265 - 8.650 L/min 
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5 psi 

5 psi 

6 psi 

1000 kg/m3 

1000 kg/m3 

1000 kg/m3 

6 cm. 

6 cm. 

5 cm. 

0.140 – 0.136 L/min 

0.153 – 0.102 L/min 

0.169 – 0.113 L/min 

12.126 - 12.155 L/min 

16.337 - 16.155 L/min 

23.154 - 24.002 L/min 

FLUJO 

BALA 

7 psi 

7 psi 

8 psi 

8 psi 

1000 kg/m3 

1000 kg/m3 

1000 kg/m3 

1000 kg/m3 

55 cm. 

55 cm. 

54 cm. 

53 cm. 

6.133 - 6.200 L/min 

6.134 – 6.203 L/min 

8.140 – 6.332 L/min 

9.176 – 9.425 L/min 

6.112 - 6.023 L/min 

6.129 - 6.127 L/min 

8.470 - 8.428 L/min 

9.145 - 9.155 L/min 

 

 

Conclusiones 

Se logró cumplir el objetivo que consistía en construir un equipo de prueba para 

poder generar patrones de flujo en dos fases aire agua, proponiendo un diseño y el 

ajuste de parámetros de los flujos, además de, controlar flujos de agua y presiones 

de aire en todo momento, todo esto se logró construir  reduciendo los costos de 

construcción debido a la implementación de mejoras en los diferentes tipo de 

sistemas que se requieren para su funcionamiento permitiendo crear un prototipo 

completamente funcional cumpliendo con sus propósitos generales establecidos al 

inicio.  

Una vez que se diseñó y construyó el banco de pruebas experimental, se dio inicio 

al análisis de los diferentes patrones de fujo para obtener los parámetros que nos 

permitan conocer la amplia variedad de patrones de flujo en el sistema, la instalación 

experimental puede ajustar los diferentes tipos de flujos de agua y aire de tal manera 

que se puedan obtener una amplia variedad de patrones de flujo. 
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RESUMEN 

El objetivo de la investigación es conocer las características de los docentes en 

secundaria con los niveles de estrés y niveles de Burnout, derivados con la 

reactivación educativa después de la pandemia por COVID-19. Se utilizó una 

estrategia cuantitativa al obtener una muestra no aleatoria por conveniencia de la 

población docente del estado de Sonora, mediante una encuesta diseñada y 

validada por la Universidad Iberoamericana (2020) la cual consta de 46 ítems en 

cinco dimensiones: 1) Aspecto psicoafectivo, 2) Resiliencia, 3) Regulación 

emocional, 4) Afrontamiento y 5) Conducta; de respuesta tipo escala Likert de cinco 

niveles. Además, se utiliza la versión ajustada para población docente del Maslach 

Burnout Inventory el cual cuenta con 3 dimensiones conformadas por 22 reactivos 

y las opciones de respuesta cuentan con una escala tipo Likert de cinco puntos. 

Dentro de los hallazgos comparativos identificamos que los docentes que tienen 

una edad entre 21 y 30 años, así también, los que tienen pareja, tienen mayor 

afrontamiento positivo a las distintas situaciones que se les presenta dentro de la 

escuela. En la dimensión de cansancio emocional, son los docentes que trabajan 

en un contexto urbano los que presentan un mayor cansancio y caso contrario, con 

los docentes que tienen varios años trabajando una misma asignatura. Por último, 

mailto:josesaavedra37@gmail.com
mailto:jose.vera@unison.mx
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se encontró que los maestros que no tienen hijos son más resilientes y que los 

docentes que no atienden alumnos con NEE, presentan medidas más altas en el 

aspecto psicoafectivo. En conclusión, las dimensiones donde se encontraron 

hallazgos fueron en afrontamiento, cansancio emocional, resiliencia y aspecto 

psicoafectivo. 

ABSTRACT 

This research has the objective of knowing the characteristics of secondary school 

teachers which were derived with the educational reactivation after the COVID-19 

pandemic, such as stress and Burnout levels. By obtaining a non-random sample 

for convenience of teaching population of Sonora state, a quantitative strategy was 

used, through a designed and validated survey by Iberoamerican University (2020) 

which consists in 46 items in five dimensions: 1) Psychoaffective aspect, 2) 

Resilience, 3) Emotional regulation, 4) Coping and 5) Behavior. Furthermore, the 

adjusted version to teaching population of Maslach Burnout Inventory was used, 

which has 3 dimensions formed by 22 reactives, and the options of answers have a 

Likert scale of five points. Within the comparative findings, we identified that teachers 

who are between 21 and 30 years old, as well as those who have a relationship, they 

have more positive coping to different situations that arise them in school. In the 

dimension of emotional exhaustion, the teachers who work in an urban context, they 

are who present a higher exhaustion, and the opposite case with teachers who have 

more years working in the same subject. Finally, it has found that teachers who have 

not children, they are more resilient; and teachers who do not attend students with 

special educational needs, they present higher levels in the psychoaffective aspect. 

In conclusion, the dimensions in which we have findings are coping, emotional 

exhaustion, resilience and psychoaffective aspect.  

 

PALABRAS CLAVE: estrés laboral, condiciones de trabajo, práctica pedagógica. 

 

I. INTRODUCCIÓN  
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La situación que se percibe en la postpandemia generada por el COVID-19 marca 

un nuevo escenario de escala local y global que ha provocado una transformación 

cultural, la cual afecta de manera significativa a todas las regiones del mundo, 

debido a la interdependencia de nuestros sistemas culturales (Giménez-Guariguata, 

2021).  

México lleva a cabo el acuerdo nacional 02/03/20 publicado en el Diario Oficial de 

la Federación (DOF), para que la educación cambie de la modalidad presencial a 

un trabajo a distancia; tras dieciséis meses de trabajo a distancia se opta por un 

regreso a clases de modo presencial con un porcentaje mínimo de asistencia, es 

decir, el trabajo fue seccionado mediante pequeños grupos de trabajo, 

denominados burbujas y la cantidad de alumnos que las integraban dependían de 

las dimensiones del aula y del lugar de esparcimiento (SEP, 2021). 

En agosto del 2022, la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través su propio 

Boletín no. 207, publica: “El nuevo ciclo escolar 2022-2023 inicia de manera 

presencial en todo el país, con más de 24 millones de estudiantes y 1.9 millones de 

trabajadores de la educación, en 232 mil escuelas de Educación Básica, detonando 

así una serie de reacciones en alumnos, padres de familia y profesorado ya que el 

desarrollar las clases a distancia y en burbujas por más de dos años, al reactivar la 

educación en modalidad presencial detonó en él docente una serie de emociones, 

así como incertidumbre ante la situación social, sanitaria y personal; elevando los 

niveles de estrés en el personal docente (Baptista et al., 2020). Representado una 

tarea agotadora de manera física, mental y emocional (Cortes, J. 2021).  

Los resultados obtenidos en la evaluación PISA (2022) muestran el retroceso que 

ha tenido México en la reactivación educativa, ya que fue el tercer país peor 

evaluado de la OCDE en Matemáticas y Comprensión Lectora, y el país con el peor 
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puntaje en Ciencia. De igual manera la situación dentro de las aulas no fue la 

esperada por los docentes, alumnos que no contaban con los aprendizajes 

esperados de su grado, indisciplina de los estudiantes, poco apoyo por parte de las 

autoridades educativas y nula participación del padre de familia detonando en el 

docente emociones negativas; las cuales pueden provocar ciertos niveles de estrés 

laboral. Lazarus y Folkman (1986), definen al estrés, como la relación entre el 

individuo y el entorno que es evaluada como amenazante o que desborda sus 

recursos y que pone en peligro su bienestar; considerando a la amenaza como el 

daño o pérdida que se prevé, sin embargo, aún no ha sucedido. 

El estrés es una problemática identificada a nivel mundial (Bedoyalau, Matos y 

Zelaya, 2014), refleja reacciones psicológicas, físicas y de comportamiento ante las 

situaciones propias de la actividad diaria.  Según American Psychological 

Association (APA, 2018), los síntomas del estrés son agobio, agotamiento continuo 

y preocupación persistente; puede afectar a cualquier persona perjudicando la salud 

física, mental y disminuir las defensas de su sistema inmunológico. También 

Regueiro et al, (2015) identifica la respuesta al estrés como una forma particular de 

afrontar y adaptarse a varias situaciones cuando pensamos que nuestros recursos 

son insuficientes para solucionar el problema. 

Cuando un individuo modifica su estado habitual de bienestar, a causa del estrés 

generado por su trabajo, es conocido como Síndrome de burnout; Gutiérrez et al. 

(2020), señala que una de las profesiones más afectadas es la docencia, debido a 

que son el centro de expectativas para los discentes, padres de familia y la 

sociedad, esperando que sean un ejemplo dentro y fuera de la institución educativa. 

Con el paso del tiempo el síndrome de Burnout incrementó su presencia en la 

sociedad y ámbito educativo. Desapareció el contacto físico entre docentes y 
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estudiantes que se adaptaron a trabajar de una manera distinta provocando un 

agotamiento físico y emocional (Valverde, 2019).   

El tema de investigación surge por una preocupación acerca del bienestar 

socioemocional de los docentes. Algunas variables relacionadas al bienestar 

socioemocional son: a) Regulación emocional: estrategia que tiene la finalidad de 

mantener, aumentar o suprimir un estado afectivo por el cual esté atravesando el 

individuo (Silva, 2005); b) Estilos de afrontamiento: considerados como un conjunto 

de instrucciones que llevan a la persona a pensar y actuar de una manera estable 

antes las diferentes situaciones que se presentan. (Sandin et al., 1995); c) 

Resiliencia y crecimiento postraumático: aspectos que nos ayudan a afrontar 

acontecimientos que han sido desafiantes, estresantes y amenazadores de una 

manera positiva, desarrollando en el sujeto un cumulo de experiencias que puede 

utilizar para sobrellevar distintas situaciones (Richardson et al, 1990). En la presente 

investigación, se busca conocer las características de los docentes de secundaria 

en relación con los niveles de estrés durante la reactivación educativa en el ciclo 

escolar 2022-2023 y su relación con el Burnout mediante las emociones 

experimentadas y sus consecuencias percibidas. 

II. METODOLOGÍA 

Se ha utilizado una estrategia cuantitativa, que consiste en el contraste de teorías 

existentes considerando una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo 

necesario obtener una muestra que sea representativa de una población o fenómeno 

objeto de estudio (Tamayo, 2007), mediante una encuesta a los docentes 

participantes. Se trata de un diseño retrospectivo transversal de alcance descriptivo, 

correlativo y comparativo.  



 

991 
 

Participantes. Participaron 159 docentes de escuelas secundarias sector público e 

sistema estatal y federal, como el sector privado en el estado de Sonora, México. 

Considerando que los docentes cumplieran el requisito de haber estado en servicio 

el ciclo escolar 2021 - 2022. Se registraron un total de 103 mujeres y 56 hombres; 

de los cuales 49 se encuentran en un rango de edad entre 21 y 30 años, 67 entre 31 

y 40 y el resto con una edad igual o mayor a 41 años; en cuanto al estado civil de los 

docentes encuestados 63 son solteros y 96 casados; por último, el nivel de estudios 

de los individuos: 61 egresados de escuela normal, 42 con licenciatura universitaria 

y 56 poseen un posgrado. 

Medida  

Datos de identificación: Se consideraron aspectos como sexo, años de servicio en la 

función docente, estado civil, la cantidad de hijos, la edad del hijo menor, años de 

servicio en la escuela actual, contexto de la zona en la que labora (rural o urbano), 

cantidad de alumnos con necesidades educativas especiales por grupo, cantidad de 

horas, asignatura que imparte, turno que atiende y tipo de sostenimiento; con la 

finalidad de conocer la situación personal y laboral de los participantes. 

Encuesta de factores Psicoemocionales: Para la presente investigación se utilizó una 

encuesta diseñada y validada por la Universidad Iberoamericana (2020) en formato 

digital, dirigida a docentes de educación secundaria, en formato electrónico, de 

respuesta tipo escala Likert de cinco niveles (1= nunca, 2=raramente, 

3=regularmente, 4=frecuentemente, 5=muy frecuentemente); que tiene como 

finalidad indagar sobre las emociones registradas al desempeñar su labor a 

distancia; las dimensiones presentadas comprendían los siguientes conceptos: 

(a) Aspecto psicoafectivo, está constituida por seis reactivos con una alfa de 

Cronbach de .87, definido por Soler (2016), como la capacidad del individuo a 
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reaccionar ante distintos estímulos que provienen del medio interno o externo, las 

cuales se crean por emociones y sentimientos; (b) Resiliencia, contiene 11 reactivos, 

que miden la capacidad que tiene una persona para afrontar, recuperarse y salir 

adelante de una situación adversa (Forés y Grané, 2008) presentó un alfa de 

Cronbach de .872;  (c) regulación emocional, con un alfa de Cronbach de .26 y 

contiene cuatro reactivos refiere a la regulación emocional, la cual es la capacidad 

de mantener, activar, calmar o suprimir, un estado o respuesta emocional, (Gross y 

John, 2003), dicho factor se encuentra dividido en afrontamiento positivo y negativo 

(d) el cuarto factor de afrontamiento contiene ocho reactivos y su alfa de Cronbach 

es de .454, donde según Lazarus y Folkman (1986), se relaciona con las acciones 

de orden cognitivo y conductuales para manejar retos específicos, que se perciben 

como abrumadores o que rebasan los recursos emocionales con los que cuenta un 

individuo; por último, (e) el quinto factor sobre el aspecto conductual, con un total de 

17 reactivos y su alfa de Cronbach de .884, entendiéndose como la reacción que 

presentan los seres vivos a los estímulos del medio ambiente (García y García, 

2005). Reactivos del 14 al 58. 

Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI versión para Docentes). De igual 

manera se utiliza la versión ajustada para población docente del Maslach Burnout 

Inventory, basado en el modelo de Burnout de Maslasch & Jackson (1981;1986). El 

instrumento cuenta con 3 dimensiones conformadas por 22 reactivos y las opciones 

de respuesta cuentan con una escala tipo Likert de 5 puntos (1= nunca, 2=raramente, 

3=regularmente, 4=frecuentemente, 5=muy frecuentemente). La primera dimensión 

explora al agotamiento emocional mediante 9 reactivos, la cual se entiende como 

cansancio y fatiga física, psíquica o como una combinación de ambos, es la 

sensación de no poder dar más de sí mismo a los demás; la segunda dimensión 

refiere a la escala de despersonalización con 5 reactivos definida como como el 
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desarrollo de sentimientos, actitudes, y respuestas negativas, distantes y frías hacia 

otras personas, especialmente hacia los clientes, pacientes, usuarios, etc. Donde es 

acompañada de un incremento en la irritabilidad y una pérdida de motivación. ; y la 

dimensión final valora la realización personal con un total  de  8 reactivos evaluando 

las demandas que se le hacen exceden su capacidad para atenderlas de forma 

competente, se presentan respuestas negativas hacia uno mismo y hacia su trabajo, 

evitando las relaciones personales y profesionales, bajo rendimiento laboral, 

incapacidad para soportar la presión y una baja autoestima ( Maslach. y Jackson 

,1981). El alfa total fue igual .74. 

Procedimiento. Para el levantamiento de datos utilizamos el formulario en formato 

digital, incluyendo el consentimiento informado acerca del uso de los datos, la 

veracidad de las respuestas y el anonimato de los usuarios. Para la difusión del 

cuestionario se envió un oficio solicitando el apoyo a las supervisiones de secundaria 

de las zonas 02, 03, 06, 07 y 21 del estado de Sonora, ubicadas en las ciudades de 

Nogales, Guaymas, Obregón y Hermosillo; iniciando con el envío de solicitudes en 

el mes de enero 2023 y recibiendo respuestas hasta el mes de Julio.  

III. RESULTADOS 

Comparaciones dicotómicas. En la aplicación del instrumento  se llevaron a cabo 

las estimaciones identificando que no existe diferencia significativa en las variables 

que identifican la escuela de formación; poseer grado de licenciatura, maestría o 

doctorado; pertenecer al sistema estatal o federal; tipo de contrato bajo el que se 

encuentra laborando sea este definitivo o temporal, es decir, ninguna de esas 

condiciones genera un impacto en los puntajes obtenidos en las dimensiones de las 

medidas psicoafectivas o del instrumento de Burnout. En todos los casos los valores 

cercanos a cinco implican mayor frecuencia de la variable.  
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Se comenzó el análisis de los datos mediante la comparación de las cinco 

dimensiones del primer apartado del instrumento aplicado en relación con el 

contexto donde laboran los docentes, rural o urbano; sin encontrar diferencias 

significativas que impacten en el afrontamiento, el aspecto psicoafectivo, la 

resiliencia, regulación emocional y la conducta de los docentes que participan en la 

encuesta. Dentro de las tres dimensiones analizadas con el instrumento de Burnout 

se obtuvo que los docentes que desempeñan la labor en el contexto urbano 

presentaron los valores más elevados en la dimensión de cansancio emocional, 

como se muestra en la prueba t de Student (t= -2.10; gl= 156; sig.= .037) en donde 

la media para los docentes urbanos fue de ds=3.13 y para rurales ds= 2.81. Mientras 

que, en las dimensiones de despersonalización, la cual refiere a la perdida de 

empatía, interés y/o motivación por las demás personas, especialmente los alumnos 

a su cargo; y realización personal no se muestran diferencias significativas; 

identificando que los docentes que son padres de uno o ningún hijo tienden a 

presentar mayor despersonalización.  

Se encontró diferencia significativa al momento de analizar si el docente cuenta con 

pareja o no, presentando un mayor impacto en la dimensión de afrontamiento, como 

se muestra en la prueba t de Student (t= -2.11; gl= 156; sig.= .036) en donde la 

media para los docentes con pareja fue de ds=3.25 y para los docentes sin pareja 

ds= 3.09; es decir, los docentes con pareja aumentan las frecuencias de 

afrontamiento directo.  

Comparaciones politómicas 

Las estimaciones para las variables politómicas reflejaron una diferencia 

significativa en los factores de la edad del docente, edad del hijo menor, años de 

experiencia, años impartiendo la materia actual y cantidad de alumnos que atendió 

con necesidades educativas especiales. 
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El análisis estadístico ANOVA presenta una diferencia estadísticamente significativa 

en la dimensión de afrontamiento al comparar la edad de los docentes (f= 3.24; gl=  

2 / 155)  ; sig. de 0.42) en donde la media para los docentes con edad entre 21 y 30 

años es de 3.29 (ds=.411), mientras que los docentes entre 31 y 40 años de edad 

presentan una media de 3.12 (ds=.472) y una media de 3.06 (ds=.501) para los 

docentes de 41 años o más. En resumen, los docentes en el rango de edad de 21 

a 30 años tienen una mayor frecuencia de afrontamiento directo o facilidad para 

enfrentar  situaciones para solucionar de forma directa. 

En la dimensión de resiliencia se encuentra una diferencia estadísticamente 

significativa al analizar las edades del hijo menor (f= 3.21; gl= 3  / 153   ; sig. de 

0.025 ), presentando una media de 3.45 (ds=.533) para los docentes que su hijo 

menor tiene una edad entre 0 y 5 años, cuando la edad del hijo menor es entre 6 y 

12 años presenta una media de 3.48 (ds=.628), mientras que al ser igual o mayor 

de 13 años la media es de  3.47 (ds= .671) y 3.72 (ds=.460)  para los docentes que 

no aplica este reactivo al no tener hijos. En el mismo factor, edad del hijo menor, se 

encuentra una diferencia estadísticamente significativa en la dimensión de 

afrontamiento (f= 2.32 ; gl=  3 / 153   ; sig. de 0.077), con una media de 3.06 

(ds=.384) para los docentes con hijo menor en edad de 0 a 5 años, media de 3.11 

(ds= .493) para edades de 6 a 12 años,  media 3.12 (ds=.517) cuando los hijos 

tienen edad de 13 o más, y una media de 3.01 (ds=.465) cuando no reportan tener 

hijos los docentes. Sintetizando, los docentes que registran no tener hijos poseen 

mayor capacidad de resiliencia, sin embargo, el afrontamiento es mayor cuando los 

hijos menores presentan una edad igual o mayor a 13 años. 

En el reactivo que registró los años de experiencia impartiendo la materia actual se 

identifica una diferencia significativa en la dimensión de cansancio emocional (f= 

2.41 ; gl=2 / 155 ;sig. 0.092) presentando una media de 3.20 (ds=.816) cuando la 
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experiencia en la materia actual es de 5 años o menos, en el caso de tener una 

antigüedad de 6 a 10 años se obtiene una media de 3.15 (ds=.749); y una media de 

2.90 (ds=.721) para los docentes que reportan una experiencia entre 11 y 20 años 

impartiendo la asignatura actual. Haciendo referencia a que los docentes presentan 

menor cansancio emocional conforme incrementan los años de experiencia 

trabajando con la misma asignatura. 

Al analizar la cantidad de alumnos con necesidades educativas especiales que 

atienden los docentes por grupo se identifica una diferencia significativa en la 

dimensión psicoafectiva, (f= 2.41 ; gl=2 / 155 ; sig. 0.093)  mientras que en la 

dimensión de afrontamiento (f= 3.76 ; gl=2 / 155 ;sig. 0.025) y en la dimensión de 

cansancio emocional (f= 2.90 ; gl=2 / 155 ;sig. 0.058). En la dimensión psicoafectivo 

se presenta una media de 2.42 (ds=.712) cuando atienden 1 o 2 alumnos con esas 

condiciones; una media de 2.67 (ds=.687) al atender 3 o más alumnos que 

presentan esas condiciones; y una media de 2.72 (ds=.943)  si no atienden a dichos 

alumnos. En la dimensión de afrontamiento se presenta una media de 3.02 

(ds=.368) al no atender alumnos con necesidades educativas especiales; al trabajar 

con 1 o 2 alumnos presenta una media de 3.06 (ds=.459); y una media de 3.2609 

(ds=.474) si trabajaban con 3 o más alumnos por grupo con necesidades. En la 

dimensión de cansancio emocional la media va de 2.90 (ds=.685); si atendían 3 o 

más alumnos con necesidades educativas por grupo presentaban una media de 

3.20 (ds=.790); mientras que la media era de 2.97 (ds=.938) si no atendía alumnos 

con necesidades educativas especiales por grupo en el ciclo escolar. Los docentes 

presentan una estructura psicológica más sólida si no atienden alumnos con 

necesidades educativas especiales en sus grupos; en cuestión a su capacidad de 

afrontamiento y cansancio emocional tienden a ser mayores cuando la cantidad de 

alumnos atendidos con necesidades educativas especiales es 3 o más por grupo. 
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Discusión. Para el  maestro  rural el contexto cultural de su territorio, ocupa un lugar 

prioritario y decisivo en la construcción de su identidad como docente, en cambio 

en la ciudad, en lo urbano no es un ítem significativo en la identidad (Pineda, 

Cardenas y Pino, 2018); dentro de los resultados obtenidos encontramos que los 

docentes que desempeñan su labor en el contexto urbano presentaron los valores 

más elevados en la dimensión de cansancio emocional, aspecto que se puede ver 

influenciado por la falta de arraigo, la relación docente-alumno y los factores propios 

del contexto en el que se desempeña.  

De igual manera las comparaciones encontramos que los docentes con pareja y 

aquellos que se encuentran en un rango de 21 a 30 años aumentan las frecuencias 

de afrontamiento directo. Muñoz y Piernagorda (2011) mencionan que los 

educadores con pareja hacen uso con menor frecuencia las estrategias de 

afrontamiento de evitación y emocional; lo que es coherente con la idea de que los 

docentes con pareja emplean la estrategia de búsqueda de alternativas, 

considerando a su pareja como una red de apoyo al enfrentar las distintas 

problemáticas y reflexionar sobre posibles soluciones, mientras que los solteros 

utilizan la búsqueda de apoyo social.  

Dentro de las comparaciones politómicas se encontró que los docentes que no 

tienen hijos poseen mayor capacidad de resiliencia para enfrentar los retos de la 

reactivación educativa. Crespo et al. (2002 año) plantean que la aptitud resiliente 

puede ser producto de una conjunción entre los factores ambientales y el 

temperamento, y un tipo de habilidad cognitiva que tienen algunas personas aun 

cuando presentan poca experiencia en los retos que cumplen. Esta diferencia es 

posible se asocia con un fenómeno de empatía ya que los docentes con hijos 

estaban enfrentando la reactivación y el atraso en los repertorios académicos de 

sus hijos.  
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Uno de los factores analizados en la aplicación del cuestionario fue el de los años 

de experiencia que los docentes han trabajado con la misma asignatura, donde se 

identifica menor cansancio emocional conforme incrementan los años de 

experiencia trabajando con la misma asignatura, partiendo de que la definición de 

Maslach y Jackson (1988) definen al cansancio emocional como fatiga física, 

psíquica o como una combinación de ambos, es la sensación de no poder dar más 

de sí mismo a los demás. sentimientos, actitudes, y respuestas negativas, distantes 

y frías hacia otras personas, especialmente hacia los clientes, pacientes, usuarios, 

etc. Las posibles  causas  asociadas a este factor es que en medida que el docente 

incrementa la experiencia en la impartición de la asignatura, el siente mayor 

confianza y dominio en cada una de las temáticas a desarrollar con los alumnos; 

además de haber estado involucrado en distintos cambios y aspectos que han 

modificado la labor docente, tales como cambios de reforma, uso de tecnologías en 

el aula, pandemia de COVID, así como la reactivación educativa. 

Los resultados obtenidos indican que los docentes que no atienden alumnos con 

necesidades educativas especiales presentan medias más altas en la dimensión 

psicoafectiva. Según Freud (1979) el aspecto psicoafectivo refiere a los procesos 

de la evolución mental y su comprensión de la interacción entre las fuerzas externas 

e internas que forman la personalidad del individuo. Es decir, los docentes en esta 

situación presentan una estructura psicológica más sólida, ya que las percepciones 

dependen del proceso experiencial formativo y profesional del docente, donde 

influyen variables personales, afectivas, emocionales y laborales que se 

desprenden de la situación vivida durante la contingencia de COVID e impactan en 

su desempeño en la reactivación educativa, las cuales sustentan su estilo de 

enseñanza. 

IV. CONCLUSIONES  
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Las personas tienen estrés cuando piensan que no tienen las herramientas 

necesarias para enfrentar una situación difícil, pero no si creen que tienen los 

recursos necesarios para enfrentarla. Lazarus (1988) planteó dos tipos de 

afrontamiento: uno de ellos se enfoca directamente en la situación que se encuentra 

enfrentando, y otro se enfoca en minimizar el estado emocional sin enfrentar el 

problema que lo genera, afrontamiento dirigido a la emoción. En el primer caso, el 

individuo evalúa la situación como una opción de cambio con las herramientas que 

posee, lo que produce una sensación de excitación. En el segundo la evalúa como 

amenazante e inmodificable, lo que genera miedo y ansiedad. 

En la presente investigación se destacan diferentes hallazgos comparativos, 

iniciando con los docentes con edades entre los 21 y 30 años, quienes presentan 

mayores niveles de afrontamiento directo o positivo. De igual manera pasa con los 

docentes que cuentan con pareja y en el caso de atender 3 o más alumnos con 

necesidades educativas especiales por grupo. El afrontamiento se define por 

Lazarus y Folkman (1988) como los esfuerzos cognitivos y conductuales realizados 

para manejar situaciones que han sido evaluadas como potencialmente 

amenazantes o estresantes; por ello encontramos relevante identificar que los 

docentes que son recién egresados o con menor antigüedad tienden a afrontar las 

problemáticas de una manera distinta a quienes tienen mayor edad.  

Al momento de analizar la dimensión de cansancio emocional identificamos que 

este tiende a ser mayor cuando el docente se desempeña en el contexto urbano y 

en el caso de cumplir con la condición de atender 3 o más alumnos con necesidades 

educativas especiales por grupo; en caso contrario, el cansancio emocional tiende 

a disminuir conforme aumentan los años de experiencia impartiendo la materia 

actual. Pines y Aronson (1988) identifican el burnout con el cansancio emocional y 

lo definen como un estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por 



 

1000 
 

estar inmerso durante un largo periodo de tiempo en situaciones que son 

emocionalmente desbordantes para el individuo; por ello el trabajar en un contexto 

urbano con una cultura de mayor demanda y estrés conlleva al incremento del 

cansancio emocional, debido a las situaciones como el tráfico, la dinámica familiar, 

desconocimiento del contexto, cantidad de alumnos atendidos, distancias de la 

escuela al hogar, entre otras.   

En estudios realizados con anterioridad, han demostrado que cuando el sujeto no 

tiene los recursos personales para afrontar las situaciones conflictivas, la 

despersonalización, actúa como una nueva estrategia de afrontamiento (Gil y Peiró, 

1997, citado en Marsollier, 2013). Es decir, existe la posibilidad de que la 

despersonalización actúa como estrategia de afrontamiento negativa, al permitir a 

los docentes evadir aquellas situaciones que le resultan conflictivas, en lugar de 

afrontarlas de manera positiva. Dentro de los hallazgos encontrados, podemos 

observar en la dimensión de despersonalización que los docentes más jóvenes y 

que tienen 1 o ningún hijo, presentan valores altos; es decir, ellos se ven más 

afectados en cuanto a su percepción poco favorable como docentes y/o dificultad 

para reconocerse como tales.   

Es necesario retomar el impacto que tiene el riesgo emocional generado durante la 

pandemia del COVID-19, y posteriormente, la reactivación educativa en el 

incremento de los niveles de estrés del docente y su calidad de vida. 
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La expresión corporal para fomentar experiencias estéticas en preescolar 

Resumen 

La formación integral durante la infancia es fundamental y un campo formativo sin 
duda relevante y poco apreciado es el de Artes. Dentro de éste  campo las 
experiencias estéticas conforman un elemento crucial poco tomado en cuenta pues 
se carece de una base teórica que permita su tratamiento. En preescolar la 
expresión corporal es una forma de decir lo que el lenguaje oral no puede y forma 
parte de las manifestaciones artísticas que posibilitan en el niño el movimiento 
mediante propuestas como el teatro o la danza  sin embargo se advierte que 
muchas veces a a los pequeños les cuesta trabajo controlar sus movimientos, su 
coordinación y usar su cuerpo como medio de expresión. El trabajo que aquí se 
presenta surge de una ivestigación en curso cuyo objetivo es comprender de qué 



 

1005 
 

manera la expresión corporal puede fomentar en el niño  experiencias estéticas y 
para ello se emplea la metodología de Investigación Acción pues es  la educadora 
quien debe fomentar, bajo propuestas pedagógicas, el acercamiento del niño 
preescolar con la estética. 

Palabras clave: expresión corporal, estética, experiencia estética, preescolar 

Abstract 

Comprehensive training during childhood is essential and a training field that is 
undoubtedly relevant and underappreciated is that of Arts. Within this field, aesthetic 
experiences form a crucial element that is little taken into account since there is a 
lack of a theoretical basis that allows their treatment. In preschool, body expression 
is a way of saying what oral language cannot and is part of the artistic manifestations 
that enable movement in the child through proposals such as theater or dance. 
However, it is noted that many times the little ones find it difficult. It is difficult to 
control their movements, their coordination and use their body as a means of 
expression. The work presented here arises from ongoing research whose objective 
is to understand how bodily expression can promote aesthetic experiences to the 
child and for this the Action Research methodology is used since it is the educator 
who must promote, under pedagogical proposals, the preschool child's approach to 
aesthetics. 

Keywords: body expression, aesthetics, aesthetic experience, preschool 
 

Introducción  

La etapa preescolar es un período crucial en el desarrollo de los niños, donde la 

exploración del mundo que los rodea se fusiona con la expresión de su ser interior. 

En este proceso de descubrimiento, la expresión corporal se forma como una 

herramienta fundamental para potenciar las experiencias estéticas de los pequeños. 

Más allá de simples gestos y movimientos, la expresión corporal en preescolar se 

convierte en un lenguaje artístico que les permite comunicarse, explorar su identidad 

y sumergirse en el fascinante universo de la estética.  
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El término “estético” fue introducido a mediados del siglo XVIII por Alexander 

Baumgarten (1735) para referirse al peculiar “conocimiento sensible”, distinto al 

lógico o teórico que exigía una ciencia que explicara y justificara nuestros 

comportamientos y juicios al respecto. La estética se puede definir como la 

percepción, interpretación y apreciación de la belleza.  Las experiencias estéticas 

pueden surgir de la apreciación del ingenio humano. 

La expresión corporal puede resultar un medio para cultivar experiencias estéticas 

desde una edad temprana, proporcionando a los niños un panorama lúdico donde 

podrán pintar su imaginación y construir las bases para futuras experiencias.  

Hay diversas teorías que pueden ayudarnos a entender como podemos fomentar 

las experiencias estéticas tomando como base la expresión corporal. Contemplando 

que el preescolar es parte clave del desarrollo de los niños, y podemos hacer un 

cambio dentro de su formación integral, con pequeñas actividades que los hagan 

tomar conciencia de lo estético que hay a su alrededor y en su propio cuerpo.  

Se pretende comprender como la expresión corporal se vuelve una herramienta y 

un medio para fomentar experiencias estéticas, considerando que la expresión 

corporal es parte fundamental para conocer  nuestro cuerpo y utilizarlo como medio 

de comunicación, que a la vez tendrá una visión estética y motriz. El lenguaje 

corporal nos abre diversas puertas donde los niños pueden explorar e imaginar. 

La expresión corporal en preescolar tiene un enfoque educativo que se centra en el 

desarrollo de la comunicación y la creatividad a través del cuerpo y el movimiento. 

Éste va más allá de simplemente realizar actividades físicas; implica el uso 

consciente y expresivo del cuerpo como medio de comunicación y exploración 

emocional. En el contexto de preescolar, la expresión corporal se convierte en un 
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vehículo esencial para que los niños descubran, comprendan y se relacionen con el 

mundo que los rodea. 

Para tratar de fomentar experiencias estéticas, considerando que lo estético es 

subjetivo para cada persona, desde preescolar se puede orientar a los alumnos para 

que ellos identifiquen lo que es bello o feo, el criterio de cada alumno se forma según 

su personalidad y su contexto que lo rodea, y ahí es donde podemos fomentar la 

parte de las experiencias estéticas, porque ayudamos a crear un criterio propio de 

lo que ven y hacen, contemplando aspectos importantes, y no solo creer que es 

lindo o feo, solo por los colores, o la forma que tiene, las obras artísticas van más 

allá que pinturas o dibujos vacíos, tienen un significado, y comunican algo; lo escrito 

y lo físico.  

Dentro de la infancia es primordial la formación estética, porque es parte clave de 

su crecimiento, comienzan a debatir y a cuestionarse todo lo que les rodea, dado 

que estar formando su criterio de lo que conoce, de sus gustos, lo que le parece 

horrible o bello. Puesto que la sociedad es parte fundamental de ese criterio, los 

infantes comienzan a decir lo que les parece bonito según lo que ven en su 

alrededor.  

En la edad inicial de los niños se desarrolla una mejor comunicación, no solo de 

manera oral, sino que logran expresarse de diversas formas, y como ellos logren 

hacerlo, por ejemplo, con gestos, movimientos, o dibujos. La creatividad aumenta, 

reconociendo que no solo en los aspectos artísticos, también puede ser pauta para 

que los niños exploren diversas capacidades. Por diversos beneficios es importante 

poner nuestra atención en como motivar y hacer que los niños lo vean como parte 

de su formación. 

Metodología  
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Para el desarrollo de del trabajo se emplea la investigación-acción en un grupo de 

tercer grado de preescolar y se utiliza para describir las actividades que realiza el 

profesorado en sus propias aulas con fines tales como: el desarrollo curricular, su 

autodesarrollo profesional, la mejora de los programas educativos, los sistemas de 

planificación o la política de desarrollo. Estas actividades tienen en común la 

identificación de estrategias de acción que son implementadas y más tarde 

sometidas a observación, reflexión y cambio. Se considera como un instrumento 

que genera cambio social y conocimiento educativo sobre la realidad social y/o 

educativa, proporciona autonomía y da poder a quienes la realizan. En este sentido 

al ser una investigación en curso se realizó un diagnóstico y se inició con el diseño 

aplicación y evaluación de actividades relacionadas con la expresión corporal para 

promover  experiencias estéticas. 

Según Touriñán (2018), la relación que existe entre la educación y las artes, puede 

ser analizada con criterio pedagógico y esto significa que la formación estética es 

sustantiva en educación; en primer lugar tiene que aportar valores vinculados al 

significado propio de la educación igual que cualquier otra materia educativa.  

“Conocer, enseñar y educar no significan lo mismo”,  para poder enseñar y motivar 

a los alumnos debemos de conocer y dominar el tema a enseñar, en varias 

ocasiones los docentes utilizan términos que desconocen o que ellos no practican, 

por ejemplo, hablamos de las experiencias estéticas, y sería bueno preguntar a los 

docentes si tienen esa pequeña atención de las cosas para ver si está presente la 

estética en nuestra vida, nombramos lo feo y lo bello por criterios culturales o 

personales que hemos tenido a lo largo de nuestra vida.  

Los docentes deben de vivir las experiencias estéticas para puedan trasmitirlo a sus 

alumnos, teniendo en cuenta que los niños aprenden de diferente forma, podemos 
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tener una explicación sobre el concepto, pero ellos van a conocer y vivir las 

experiencias estéticas a través de la escuela, donde las actividades motiven a ver 

más allá de la actividad que están haciendo con los docentes, si no que tengan un 

panorama distinto de lo que son las artes y lo que pueden beneficiar al alumno.  

La formación estética  va de la mano con una educación, dentro de la escuela, pero 

son ramas muy diferentes por lo que es necesario conocer, hablar y practicar lo que 

son, para que la información se convierta en conocimiento y el conocimiento en 

educación.  

Desde las artes podemos adquirir habilidades sociales y personales en el alumnado. 

El plan de estudios de Educación Básica 2022, está conformado por campos 

formativos y ejes articuladores, y las Artes conforman uno de esos campos y las 

experiencias estéticas están presentes como un eje articulador, como forma en que 

se abordarán los contenidos dentro del aula sin embargo esto aún es nuevo para 

educadoras y educadores. 

“Los ejes articuladores son puntos de encuentro entre la didáctica del profesor y la 

profesora, con el saber de la vida cotidiana de las y los estudiantes, lo que requiere 

que se pongan en juego diferentes situaciones de enseñanza que relacionen sus 

intereses con el contenido-eje articulador para que pueda otorgarle un significado 

personal, verdaderamente significativo”. (SEP,2022) 

Artes y experiencias estéticas hablan de valorar la exploración sensible del mundo 

al reconocer y recuperar el valor formativo de las experiencias artísticas y estéticas 

que se producen en las y los estudiantes en la relación con las manifestaciones 

culturales, las producciones del arte y la naturaleza, en el reconocimiento de las 

artes como expresión, cultura, comunicación y cognición, pero de igual manera 

como otras formas de conocimiento inalienables de la experiencia humana. 
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Con el eje articulador tenemos la oportunidad de propiciar más experiencias 

estéticas, así las artes se vuelven un medio de creatividad, imaginación, 

comunicación y exploración, donde los niños pueden utilizar las artes como medio 

par aprender diversos contenidos académicos, y hacerlo de una forma interesante, 

es claro que las estrategias para abordar los contenidos se presentan por parte de 

la docente, pero para armar el plan de trabajo de la docente tiene una abertura con 

el eje articulador, porque no tiene que armar diversas formas para los contenidos, 

se vuelve un aprendizaje construido de diversas formas, y desarrollando diversas 

habilidades en el alumno.  

La exposición a experiencias estéticas en la infancia puede tener una serie de 

beneficios para el desarrollo integral de los niños, según he observado en algunas 

escuelas ayuda a: 

 Estimulación Sensorial: Las experiencias estéticas a través de actividades 

artísticas, música y exploración sensorial contribuyen a estimular los sentidos 

de los niños, promoviendo el desarrollo sensorial y la conciencia perceptiva. 

 Desarrollo Cognitivo: Participar en actividades artísticas y estéticas 

fomenta la creatividad y el pensamiento divergente. Los niños aprenden a 

pensar de manera no lineal, a explorar múltiples soluciones y a desarrollar 

habilidades cognitivas esenciales. 

 Expresión Emocional: Las experiencias estéticas proporcionan a los niños 

formas de expresar sus emociones de manera segura y creativa. Pintar, 

dibujar, bailar o dramatizar pueden ser medios poderosos para comunicar 

sentimientos. 

 Desarrollo Motor: Participar en actividades artísticas, como pintar o modelar 

con plastilina, ayuda en el desarrollo de habilidades motoras finas. También, 
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el movimiento asociado con la música y el baile contribuye al desarrollo motor 

grueso. 

 Fomento de la Autoestima: Lograr éxito en actividades artísticas y recibir 

elogios por sus creaciones contribuye positivamente a la autoestima de los 

niños. Les da confianza en sus habilidades y fomenta una actitud positiva 

hacia el aprendizaje. 

 Desarrollo del Lenguaje: La exposición a cuentos, poesía y otras formas de 

expresión artística contribuye al desarrollo del lenguaje. Los niños aprenden 

nuevas palabras, estructuras gramaticales y desarrollan habilidades 

narrativas. 

 Fomento de la Imaginación: Las experiencias estéticas nutren la 

imaginación de los niños, permitiéndoles explorar mundos imaginarios, 

inventar historias y ver posibilidades más allá de lo concreto. 

 Desarrollo Social y Emocional: Participar en actividades estéticas fomenta 

el trabajo en equipo, la colaboración y el desarrollo de habilidades sociales. 

El juego dramático, por ejemplo, permite a los niños practicar roles sociales 

y fortalecer las habilidades emocionales. 

 Apreciación de la Diversidad: La exposición a diversas formas de 

expresión artística de diferentes culturas puede fomentar la apreciación de la 

diversidad y la comprensión de diferentes perspectivas y tradiciones. 

 Habilidades Pre-académicas: Muchas actividades estéticas, como el dibujo 

y la manipulación de objetos artísticos, preparan a los niños para desarrollar 

habilidades preacadémicas, como la escritura y las matemáticas. 

 

Resultado  
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Se trata de una investigación en curso, desde la que se pretende fomentar 

experiencias estéticas a través de la expresión corporal y para lograrlo tendremos 

que aplicar diversas estrategias donde los alumnos y docentes puedan explorar y 

vivir esa parte estética, los docentes tienen que tener un conocimiento de lo que es 

y de como llevarlo a cabo, para que los alumnos reciban la información procesada, 

y obtengan buenos resultados, algunas de las estrategias que se planean aplicar 

dentro del aula son:  

Entorno Estimulante: Crea un entorno en el aula que sea visualmente atractivo. 

Utiliza colores, materiales y decoraciones que estimulen los sentidos y promuevan 

la curiosidad. 

Exploración Sensorial: Diseña actividades que involucren los sentidos, como la 

exploración táctil, visual, auditiva y olfativa. Materiales como pinturas, arcilla, música 

y plantas pueden ser excelentes herramientas. 

Arte Creativo: Proporciona oportunidades para que los niños se expresen 

creativamente a través del arte. Deja que pinten, dibujen, modelen con plastilina, y 

experimenten con diferentes texturas y formas. 

Cuentos y Narrativas Visuales: Utiliza cuentos, libros ilustrados y narrativas 

visuales para despertar la imaginación de los niños. Discute las imágenes, fomenta 

la interpretación y deja espacio para sus propias ideas. 

Exploración al Aire Libre: Aprovecha el entorno exterior para actividades que 

conecten con la naturaleza. Las caminatas, la observación de plantas y animales, y 

la creación de arte con elementos naturales son opciones valiosas. 
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Música y Movimiento: Introduce la música y el movimiento en las actividades 

diarias. Canciones, bailes y juegos rítmicos no solo son divertidos, sino que también 

promueven el desarrollo físico y emocional. 

Teatro y Juego Dramático: Fomenta el juego dramático y la representación teatral. 

Proporciona disfraces y objetos para que los niños creen sus propias historias, 

fomentando la expresión emocional y la empatía. 

Celebración de la Diversidad: Introduce a los niños en diversas formas de 

expresión artística de diferentes culturas. Esto ayuda a ampliar su perspectiva y 

apreciación estética. 

Involucramiento Familiar: Estimula la participación de las familias en las 

actividades artísticas. Organiza eventos o exhibiciones donde los padres puedan 

apreciar y celebrar la creatividad de sus hijos. 

Reflexión y Conversación: Después de las actividades, fomenta la reflexión y la 

discusión sobre las experiencias. Pregunta a los niños sobre lo que hicieron, lo que 

sintieron y lo que aprendieron. 

 

Conclusiones  

La expresión corporal desempeña un papel fundamental en la promoción de 

experiencias estéticas en preescolar al proporcionar un medio integral para el 

desarrollo y la expresión creativa de los niños. Al fomentar la conexión entre el 

cuerpo, la mente y las emociones, la expresión corporal contribuye 
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significativamente al enriquecimiento de sus experiencias estéticas. En las primeras 

conclusiones, se pueden resaltar los siguientes puntos clave: 

Desarrollo Integral: La expresión corporal impulsa el desarrollo integral de los niños 

al integrar aspectos físicos, emocionales y cognitivos. A través del movimiento y la 

gestualidad, los niños exploran y comprenden su propio cuerpo, mejorando su 

conciencia corporal y coordinación motora. 

Comunicación No Verbal: La expresión corporal proporciona a los niños una forma 

poderosa de comunicación no verbal. Les permite expresar emociones, ideas y 

narrativas de manera creativa, lo que contribuye a desarrollar habilidades 

comunicativas desde una edad temprana. 

Estimulación Sensorial: Las actividades que implican expresión corporal, como el 

baile y los juegos rítmicos, estimulan los sentidos y promueven la conciencia 

sensorial. Esta estimulación sensorial enriquece las experiencias estéticas al 

ampliar la gama de sensaciones que los niños pueden explorar y apreciar. 

Fomento de la Creatividad: La expresión corporal desencadena la imaginación y la 

creatividad. Los niños pueden inventar movimientos, gestos y posturas, explorando 

diversas formas de expresión que van más allá de las palabras. Esto les brinda un 

espacio para experimentar y crear de manera única. 

Inclusión y Diversidad: La expresión corporal promueve la inclusión al ofrecer a cada 

niño la oportunidad de participar independientemente de sus habilidades o 

habilidades lingüísticas. Esto fomenta un ambiente en el que la diversidad de 

expresiones y estilos individuales es valorada y celebrada. 
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Conexión con las Emociones: A través de la expresión corporal, los niños pueden 

explorar y comprender sus propias emociones y las de los demás. Esto contribuye 

al desarrollo emocional, promoviendo la empatía y la capacidad de relacionarse con 

el mundo de manera más profunda. 

Aprendizaje Lúdico: La expresión corporal en actividades lúdicas y juegos promueve 

un enfoque divertido y motivador para aprender. Los niños pueden participar 

activamente, disfrutando del proceso de expresarse y creando experiencias 

estéticas que son significativas y placenteras. 

En resumen, la expresión corporal emerge como un componente esencial para 

enriquecer las experiencias estéticas en preescolar, proporcionando un medio 

inclusivo y creativo para el desarrollo integral de los niños. 
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Resumen 
Dentro de los desastres naturales se encuentran los sismos. Los sismos se generan 

debido a la fricción de la corteza terrestre (que está conformada por las placas 

tectónicas), esto hace que el material del que están constituidas se fracture y 

provoque movimientos súbitos y/o perturbaciones en las mismas. El estudio de este 

fenómeno es importante debido a que, dependiendo de su intensidad, los sismos 

pueden provocar diversas consecuencias en la naturaleza y para la vida humana. 

Entre ellas, podemos mencionar: rupturas del suelo; destrucción del patrimonio 

material; muertes; incendios; maremotos (tsunamis) y/o deslizamientos de tierra. 

Como se habla de un fenómeno natural totalmente impredecible se puede realizar 

un modelo de simulación de este suceso mediante la simulación Monte Carlo; este 

método básicamente es una técnica matemática que se utiliza para predecir los 

resultados de un evento incierto.  

Palabras Clave: Placas tectónicas, simulación Monte Carlo, sismos. 

Abstract 
Earthquakes are among natural disasters. Earthquakes are generated due to friction 

at the borders of the Earth's crust (which is made up of tectonic plates), this causes 

the material of which they are made to fracture and causes sudden movements 

and/or disturbances in them. The study of this phenomenon is important because, 

depending on their intensity, earthquakes can cause various consequences in 

nature and for human life. Among them, we can mention: soil ruptures; destruction 

of material heritage; deaths; fires; tidal waves (tsunamis) and/or landslides. Since 

we are talking about a totally unpredictable natural phenomenon, a simulation model 

of this event can be modeled using Monte Carlo simulation; This method is basically 
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a mathematical technique that is used to estimate the possible outcomes of an 

uncertain event. 

Keywords: Tectonic plates, Monte Carlo simulation, earthquakes. 

I. Introducción  

Rodrıguez-Aragón (2011) y Faulín & Juan (2005) nos dicen que el pionero en este 

método fue John Von Neumann, en los años 40 y con los primeros ordenadores, 

aplica la simulación para resolver problemas complejos que no podrían ser resueltos 

de forma analítica, específicamente en la investigación del movimiento aleatorio de 

los neutrones. Estos mismos autores nos dicen que el nombre de Monte Carlo 

proviene de la famosa ciudad de Mónaco. 

La simulación Monte Carlo es básicamente un muestreo experimental cuyo 

propósito es estimar las distribuciones de las variables de salida que depende de 

variables probabilísticas de entrada (Azofeifa, 2004). 

El método de Montecarlo permite resolver problemas matemáticos mediante la 

simulación de variables aleatorias. La simulación de Monte Carlo es una técnica que 

combina conceptos estadísticos (muestreo aleatorio) con la capacidad que tienen 

los ordenadores para generar números pseudo-aleatorios y automatizar cálculos 

(Faulín & Juan, 2005). 

La simulación de Monte Carlo es una técnica cuantitativa que hace uso de la 

estadística y los ordenadores para imitar, mediante modelos matemáticos, el 

comportamiento aleatorio de sistemas reales no dinámicos (por lo general, cuando 

se trata de sistemas cuyo estado va cambiando con el paso del tiempo, se recurre 

bien a la simulación de eventos discretos o bien a la simulación de sistemas 

continuos). La clave de la simulación Monte Carlo consiste en crear un modelo 
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matemático del sistema, proceso o actividad que se quiere analizar, identificando 

aquellas variables (inputs del modelo) cuyo comportamiento aleatorio determina el 

comportamiento global del sistema. Una vez identificados dichos inputs o variables 

aleatorias, se lleva a cabo un experimento consistente en (1) generar – con ayuda 

del ordenador-muestras aleatorias (valores concretos) para dichos inputs, y (2) 

analizar el comportamiento del sistema ante los valores generados. Tras repetir n 

veces este experimento, dispondremos de n observaciones sobre el 

comportamiento del sistema, lo cual nos será de utilidad para entender el 

funcionamiento de este –obviamente, nuestro análisis será tanto más preciso 

cuanto mayor sea el número n de experimentos que llevemos a cabo (Faulín & Juan, 

2005). 

Los números aleatorios constituyen la parte principal de la simulación de procesos 

estocásticos y generalmente se usan para generar el comportamiento de variables 

aleatorias, tanto continuas como discretas. Debido a que no es posible generar 

números realmente aleatorios, los consideramos como números pseudo aleatorios, 

generados por medio de algoritmos determinísticos que requieren parámetros de 

arranque (Becerra Córdova, s.f.). 

Los números aleatorios permiten a los modelos matemáticos representar la realidad. 

En general cuando se requiere una impredecibilidad en unos determinados datos, 

se utilizan números aleatorios. "Los números aleatorios son aquellos que pueden 

ser generados a partir de fuentes de aleatoriedad, las cuales, generalmente, son de 

naturaleza física (dados, ruleta, mecanismos electrónicos o mecánicos) y son 

gobernados por las leyes del azar, éstos exhiben verdadera aleatoriedad en la 

realización de experimentos. Por su parte los números pseudoaleatorios son 

aquellos que tienen un comportamiento similar a la naturaleza aleatoria, pero están 
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ceñidos a un patrón, generalmente de naturaleza matemática, que hace que su 

comportamiento sea determinístico" (Mancilla Herrera, 2000). 

II. Metodología 

Para esta investigación se utilizó el software Excel con el que se construyó una 

simulación Monte Carlo, esto con ayuda de datos históricos de 52 años (1970 a 

2022) recopilados de la plataforma Seismic monitor creada por el consorcio IRIS 

(Incorporated research institutions for sismology). La finalidad de esta investigación 

es desarrollar un método por simulación que buscará determinar el patrón de 

presencia de los terremotos, esto con ayuda de la base de datos previamente 

mencionada. 

En la tabla II.I se muestran las clases de las magnitudes y el rango en el que entra 

dicha magnitud. 

Tabla II.I Clases de magnitud 

Magnitud Clase 

Grande M>=8 

Mayor 7<=M>7.9 

Fuerte 6<=M>6.9 

Moderado 5<=M>5.9 

Ligero 4<=M>4.9 

Menor 3<=M>3.9 
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Micro M<3 

 

En la tabla II.I podemos observar que dependiendo de la escala en la que, entre un 

sismo, es posible clasificarlo de “micro” a “grande”. 

A continuación, se describirán brevemente las magnitudes presentadas en la tabla 

II.I: 

Las magnitudes “micro” y “menor” no se sienten, pero son registradas.  

La magnitud “ligero” es poco perceptible y causa daños menores.  

La magnitud “moderado” ocasiona daños ligeros a edificios.  

La magnitud “fuerte” puede ocasionar daños severos en áreas donde vive mucha 
gente 

La magnitud “mayor” causa graves daños. 

Y, por último, la magnitud “grande” causa destrucción total a las comunidades. 

Al tener los datos históricos y las clasificaciones de las magnitudes se procedió a 

sumar todos los eventos existentes y clasificarlos de acuerdo con su magnitud. 

En la tabla II.II se muestra el total de cada clase de magnitud, el porcentaje de estas 

y el total de eventos  

Tabla II.II Clases de magnitudes, total de eventos de cada una, porcentaje y 

total de eventos. 

Magnitud Evento Intervalo 

Grande 0 0.00% 0.01% 
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Mayor 3 0.02% 0.11% 

Fuerte 22 0.12% 1.25% 

Moderado 238 1.26% 17.56% 

Ligero 3313 17.57% 31.60$ 

Menor 9323 49.43% 100% 

Micro 5962 31.61% 49.42% 

Total de eventos 18861   

 

De manera general se observa que, en 52 años, México no ha presentado sismos 

de clase “grande”. 

Teniendo esta clasificación se realizó una tabla para predecir los sismos en los 

siguientes 5 años posteriores a los datos recopilados (2023 a 2027). 

Primero se generaron 100 columnas las cuales corresponden a las iteraciones; cada 

una de estas columnas tiene el número y que años se predijeron (5 y 2023 a 2027 

respectivamente), también se generaron números pseudoaleatorios para cada uno 

de los años a predecir; esto con la función ALEATORIO que tiene Excel. Teniendo 

estas columnas se procedió a obtener un resultado de magnitud con los datos 

históricos presentados en la tabla II.II, para esto se alimentó la función BUSCAR de 

Excel para poder predecir (por medio de los números aleatorios) la magnitud y clase 

de cada una de las predicciones.  

Para alimentar la función BUSCAR de Excel es necesario tener tres parámetros: un 

valor buscado, un vector de comparación y un vector resultado. Para esta aplicación 
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el valor buscado es la celda de números pseudoaleatorios que se generaron con la 

función ALEATORIO, el vector comparación es el intervalo de los valores históricos 

recopilados (presentados en la tabla II.II) y nuestro vector resultados es la columna 

“magnitud” de la tabla II.II. 

Una vez teniendo esta columna se generó otra donde aparte de la magnitud, 

también diera la clase que le correspondía. Para esto se utilizó nuevamente la 

función BUSCAR y se alimentó de la misma manera pero al alimentar el ultimo 

parámetro que es el vector resultado, en vez de seleccionar la columna “magnitud” 

se seleccionó la columna “clase” de la tabla II.II. 

A continuación, se presenta como quedo la tabla en la primera iteración (quedando 

igual para las siguientes 99). 

 

 

Tabla II.III Tabla de predicción de Simulación Monte Carlo. 

Iteración No. Años Años #Aleatorios Clase Magnitud 

1 

1 2023 0.865009 <3 Micro 

2 2024 0.9919628 <3 Micro 

3 2025 0.47881355 3-3.9 Menor 

4 2026 0.20994594 4-4.9 Ligero 

5 2027 0.51827086 3-3.9 Menor 

 

En la tabla II.III se muestra un ejemplo de cómo se realizó la predicción para la 

simulación Monte Carlo en la predicción de sismos.  

III. Resultados 
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De las 100 iteraciones se determinó el porcentaje y se graficó. Los resultados 

gráficos se muestran en las figuras III.I, III.II, III.III, III.IV y III.V y analíticamente en 

las tablas III.I, III.II, III.III, III.IV y III.V. 

Tabla III.I Predicción de sismos en el año 2023. 

Clase Evento Porcentaje 

Grande 0 0.00% 

Mayor 0 0.00% 

Fuerte 11 11.00% 

Moderado 6 6.00% 

Ligero 15 15.00% 

Menor 53 53.00% 

Micro 15 15.00% 

 

0.00%
0.00% 11.00%

6.00%

15.00%

53.00%

15.00%

Porcentaje año 2023

Grande Mayor Fuerte Moderado

Ligero Menor Micro
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Figura III.I Gráfica de pastel de porcentaje de clase de magnitud en el año 2023.  

La tabla III.I muestra los eventos que fueron arrojados por la simulación Monte Carlo 

en el año 2023, clasificados en las diferentes clases, también nos muestra el 

porcentaje de cada clase, dándonos un poco más del 50% de eventos la clase 

“menor” y con 10% a 15% de eventos de las clases “fuerte”, “ligero” y “micro”. La 

figura III.I nos muestra el porcentaje obtenido de cada evento. 

Tabla III.II Predicción de sismos en el año 2024. 

Clase Evento Porcentaje 

Grande 0 0.00% 

Mayor 0 0.00% 

Fuerte 9 9.00% 

Moderado 6 6.00% 

Ligero 11 11.00% 

Menor 55 55.00% 

Micro 19 19.00% 
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Figura III.II Gráfica de pastel de porcentaje de clase de magnitud en el año 

2024. 

La tabla III.II muestra los eventos que fueron arrojados por la simulación Monte 

Carlo en el año 2024, clasificados en las diferentes clases de cada una, también 

nos muestra el porcentaje de cada clase, dándonos más del 50% de eventos de la 

clase “menor”, disminuyendo la clase “fuerte” por debajo del 10% y aumentando la 

clase “micro” llegando casi al 20%. La figura III.II nos muestra el porcentaje obtenido 

de cada evento. 

Tabla III.III Predicción de sismos en el año 2025. 

Clase Evento Porcentaje 

Grande 0 0.00% 

Mayor 0 0.00% 

Fuerte 14 14.00% 

Moderado 3 3.00% 

0.00%0.00% 9.00%
6.00%

11.00%

55.00%

19.00%

Porcentaje año 2024

Grande Mayor Fuerte Moderado

Ligero Menor Micro
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Ligero 13 13.00% 

Menor 53 53.00% 

Micro 17 17.00% 

 

Figura III.III Gráfica de pastel de porcentaje de clase de magnitud en el año 

2025. 

La tabla III.III muestra los eventos que fueron arrojados por la simulación Monte 

Carlo en el año 2025, clasificados en las diferentes clases de cada una, también 

nos muestra el porcentaje de cada clase. Sigue predominando la clase “menor” 

arriba del 50% de eventos, y hubo un aumento de la clase “fuerte”.  La figura III.III 

nos muestra el porcentaje obtenido de cada evento. 

Tabla III.IV Predicción de sismos en el año 2026. 

Clase Evento Porcentaje 

Grande 0 0.00% 

0.00% 0.00%

14.00%
3.00%

13.00%

53.00%

17.00%

Porcentaje año 2025

Grande Mayor Fuerte Moderado Ligero Menor Micro
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Mayor 0 0.00% 

Fuerte 18 18.00% 

Moderado 4 4.00% 

Ligero 15 15.00% 

Menor 49 49.00% 

Micro 14 14.00% 

 

Figura III.V Gráfica de pastel de porcentaje de clase de magnitud en el año 

2026. 

La tabla III.IV muestra los eventos que fueron arrojados por la simulación Monte 

Carlo en el año 2026, clasificados en las diferentes clases de cada una, también 

nos muestra el porcentaje de cada clase. A pesar de que sigue existiendo mayor 

número de eventos en la clase “menor”, este bajo del 50% y existió un pequeño 

aumento en todas las demás. La figura III.IV nos muestra el porcentaje obtenido de 

cada evento. 

Tabla III.V Predicción de sismos en el año 2027. 

0.00%0.00% 18.00%

4.00%

15.00%
49.00%

14.00%

Porcentaje año 2026

Grande Mayor Fuerte Moderado Ligero Menor Micro
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Clase Evento Porcentaje 

Grande 0 0.00% 

Mayor 0 0.00% 

Fuerte 9 9.00% 

Moderado 3 3.00% 

Ligero 17 17.00% 

Menor 49 49.00% 

Micro 22 22.00% 

 

Figura III.V Gráfica de pastel de porcentaje de clase de magnitud en el año 

2027. 

La tabla III.V muestra los eventos que fueron arrojados por la simulación Monte 

Carlo en el año 2027, clasificados en las diferentes clases de cada una, también 

nos muestra el porcentaje de cada clase. La clase “menor” vuelve a caer debajo del 

0.00%
0.00% 9.00% 3.00%

17.00%

49.00%

22.00%

Porcentaje año 2027

Grande Mayor Fuerte Moderado Ligero Menor Micro
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50% de eventos y existió un aumento considerable en la clase “micro”. La figura III.V 

nos muestra el porcentaje obtenido de cada evento. 

IV. Conclusiones 

La simulación monte Carlo proporciono información valiosa sobre la probabilidad, 

impacto y riesgos asociados con eventos sísmicos, así como posibles mejoras en 

los modelos y políticas de prevención. 

Aunque no es un método exacto, gracias a que es alimentado con los datos 

históricos nos ayuda a comprender mejor el fenómeno y anticipar lo que podría 

pasar a través de los años. 

Debido a que la simulación Monte Carlo se alimentó con los datos históricos, se 

obtuvo un mayor número de eventos en la clase “menor” y menor número de 

eventos en los eventos de mayor clase (“grande” y “mayor”). 

Esta simulación matemática nos ayuda a saber cuál será el número total de eventos 

de cada magnitud en cada uno de los años analizados. 

Los autores no pretenden proporcionar un método de pronóstico de terremotos ya 

que ello requiere de mayores estudios y uso de tecnologías no disponibles en este 

estudio y por lo mismo se limita a comprender la estructura de variación estadística 

de los datos analizados. 

Por último, se agradece a CONAHCYT y al TECNM Celaya por el apoyo y así poder 

llegar a realizar esta investigación.  
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El impacto de la tributación en los emprendimientos Colombianos Ubicados 

en la ciudad de Bogotá localidad La Candelaria centro 

 

Resumen 

La tributación en el estado colombiano es de vital importancia, estas son 

contempladas dentro del presupuestos nacionales para la distribución de recursos 

a las diferentes entidades que colaboran con el desarrollo de los planes, proyecto y 

fines del estado, el valor que el estado espera recibir a través de los impuestos 

nacionales recaudados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 

unidad administrativa especial adscrita al ministerio de hacienda y crédito público 

(Decreto 2117 de 1882), se proyecta con base en los informes generados a través 

de las Confecámaras, y demás entidades encargadas de vigilar, controlar, 

supervisar y promover la formalidad empresarial.  

Estudiar el impacto de la tributación en los emprendimientos en la localidad de la 

Candelaria – Centro de Bogotá, se inicia con la identificación de los principales 

mailto:Xiomara.pomares@unad.edu.co
mailto:Sandra.figueroa@unad.edu.co
mailto:sandrarociofigueroa5@gmail.com
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desafíos que enfrentan los emprendimientos colombianos en materia tributaria con 

base en los estudios e investigaciones realizadas en los últimos 5 años, seguido de 

la determinación de la influencia de los aspectos tributarios en los emprendimientos 

ubicados en la localidad de la Candelaria-Centro, cerrando con una propuesta de 

alternativas a los emprendedores que motiven y promuevan el aprovechamiento de 

los beneficios tributarios, la formalización y  tips para mantenerse en el mercado 

enfrentando los desafíos.   

La presente investigación se basa en una revisión bibliográfica de enfoque 

cualitativo, tipo descriptivo, con instrumentos de recolección y análisis de la 

información a partir de revisión documental relacionados con los emprendimientos, 

impacto tributario en los emprendimientos, formalidad e informalidad de los 

emprendimientos. 

Palabras claves 

Emprendimiento, Tributación, Impacto, Formalización, Informalidad.  

Abstract  

Taxation in Colombian country is really important, these are considered within the 

national budgets for the distribution of resources to the different entities that 

collaborate with the development of the plans, project and purposes of the state, the 

value that the state expects to receive through the national taxes collected by the 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) special administrative unit 

attached to the Ministry of Finance and Public Credit (Decreto 2117 of 1882), it is 

projected based on the reports generated through the Confecameras, and other 

entities responsible for monitoring, controlling, supervising and promoting business 

formality. 

To study the impact of taxation on enterprises in the town of La Candelaria – Centro 

de Bogota, begins with the identification of the main challenges faced by Colombian 

enterprises in tax matters based on the studies and investigations carried out in the 
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last 5 years, followed by the determination of the influence of tax aspects in the 

enterprises located in the town of La Candelaria-Centro, closing with a proposal of 

alternatives to entrepreneurs that motivate and promote the use of tax benefits, 

formalization and tips to stay in the market facing challenges. 

This research is based on a bibliographic review of qualitative approach, descriptive 

type, with instruments of collection and analysis of information from documentary 

review related to the ventures, tax impact on the enterprises, formality, and 

informality of the undertakings. 

 

 

Key words:  

Entrepreneurship, Taxation, Impact, Formalization, Informality. 

INTRODUCCION 

Colombia ha sido un país que se ha caracterizado por presentar posibilidades de 

crecimiento, generación de empleo, motivación al emprendimiento, a través del 

estudio de mejoras en las reformas tributarias de las últimas décadas, las cuales 

buscan motivar la formalización de las empresas, la disminución o unificación de la 

carga impositiva para los emprendimientos, así como el interés de la creación de 

una cultura emprendedora formal; el emprendimiento se ha convertido hoy en una 

opción atractiva en donde muchos colombianos pueden acceder, aprovechar 

nuevas oportunidades y crear alternativas para mejorar el estilo de vida, como un 

reto, se presentan las presiones fiscales que alcanzan a ser un obstáculo importante 

en su crecimiento y desarrollo.  

Con la presente investigación, se analizará el impacto de la tributación en los 

emprendimientos colombianos ubicados en la localidad de Candelaria-Centro, este 

punto geográfico es significativo económicamente en Bogotá;  la localidad es 

conocida por albergar muchos emprendedores, lo que genera un interés particular 
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en comprender esta temática que afectan su sostenibilidad y capacidad de 

crecimiento, buscando el desarrollo a través de los siguientes objetivos específicos:  

a) Identificar los principales desafíos que enfrentan los emprendimientos 

colombianos en materia tributaria con base en los estudios e investigaciones 

realizadas en los últimos 5 años. b) Determinar la influencia de los aspectos 

tributarios en los emprendimientos ubicados en la localidad de la Candelaria-Centro. 

C. Proponer alternativas a los emprendedores que motiven y promuevan el 

aprovechamiento de los beneficios tributarios.  

 

JUSTIFICACION  

La comprensión de las condiciones tributarias bajo las cuales nacen los 

emprendimientos en Colombia ha sido presentada en varios estudios, 

investigaciones y artículos que permite tener una aproximación al contexto bajo el 

cual las personas del país toman decisiones para emprender, formalizarse, crecer 

o por el contrario salir del mercado.  

Sumado a lo anterior, es de destacar que el emprendimiento es y ha sido uno de los 

pilares más importante de los planes de desarrollo del país; en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022 que contempla un “Pacto por el emprendimiento, la 

formalización y la productividad”; tema orientado a la generación de un ambiente 

económico positivo que incentiva a la creación y fortalecimiento empresarial y 

muestra la equidad de la mujer; haciendo frente a la pobreza y optando por el 

emprendimiento y contribuyendo a la empleabilidad, reduciendo la pobreza y 

construyendo un tejido social.  

La ley 1955 de 2019 presentó el emprendimiento como uno de los ejes 

fundamentales para el crecimiento de la economía y en donde se promueve la 

igualdad de oportunidades para los colombianos coordinado con los objetivos del 

desarrollo sostenible al 2030. Por otro lado, se presentó la ley de emprendimiento 
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2069 de 2020, ofreciendo un marco regulatorio que brinda la facilidad para la 

creación, formalización y desarrollo de nuevos emprendimientos y por ende nuevas 

oportunidades de empleo.  

Del mismo modo,  en el documento “Bases para el Plan Nacional de Desarrollo 

2022-2026” incluye aspectos de emprendimiento como son “Apoyos para la 

formación, financiamiento y sostenibilidad de las unidades económicas de la EP- 

Economía Popular ( pág. 119, 120 y 121); en esta parte se presenta seis temas 

relacionados con el emprendimiento, estos son: menores costos y simplificación de 

trámites, simplificación del cumplimiento de obligaciones tributarias de las 

empresas, promoción del fortalecimiento del tejido empresarial a escala regional, 

participación de MiPymes en compras públicas mediante la consolidación del 

sistema de contratación pública, iniciativas productivas, acceso al financiamiento 

amplio y educación financiera y finalmente información para el reconocimiento de la 

EP – Economía Popular y seguimiento de la actividad económica.   

Por otro lado, el presente análisis permite que los responsables de la formulación 

de políticas fiscales se orienten para fomentar la inversión y el crecimiento 

económico, brindando un marco tributario eficiente y que promueva creación de 

empresas y la posible formalización de más de 5 millones de micro comercios 

informales (GEIH, 2023).  

Es evidente que el soporte que brinda el Plan de Nacional de Desarrollo y las leyes 

propuestas que rige a los emprendedores en Colombia reviste una importancia 

fundamental para el crecimiento económico y la promoción del espíritu empresarial 

en el país; por esta razón, se considera relevante conocer en primera instancia los 

estudios en repositorio para identificar:  

 ¿Qué tanto incide el aspecto tributario en las decisiones de los 

emprendedores? 
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 ¿Cuál es el impacto de la tributación en los emprendimientos colombianos 

ubicados en la localidad de Candelaria - Centro? 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la edición más reciente del informe Perspectivas económicas mundiales del 

Banco Mundial (2023), el crecimiento  se ha desacelerado marcadamente y el riesgo 

de que surjan tensiones financieras en los mercados emergentes y economías en 

desarrollo (MEED) se está intensificando, en un contexto de altas tasas de interés 

mundiales. Se prevé que el crecimiento mundial se desacelerará, del 3,1 % en 2022 

al 2,1 % en 2023. 

En su panorama general para Colombia presentado por el Banco Mundial, El PIB 

creció sólidamente a una tasa de 7,3% en 2022, pero la economía se sobrecalentó 

con la actividad operando por encima de su potencial, una inflación acelerada, y un 

alto déficit de cuenta corriente.  

A medida que el rebrote del consumo reprimido durante la pandemia se 

desvanezca, las políticas monetaria y fiscal sigan en terreno contractivo, y la 

demanda externa se mantenga débil, se prevé que el PIB solo crecerá 1,7% en 2023 

y que la economía se dirigirá a un aterrizaje suave, lo cual es necesario para corregir 

el surgimiento de desequilibrios internos y externos. Así mismo se proyecta que el 

crecimiento aumente gradualmente a 2,0% en 2024 y 3,2% en 2025, conforme la 

demanda externa se reactive, y la inflación y las tasas de interés disminuyan.  

Colombia será el país sudamericano con más crecimiento económico (7,3%) a 

finales del 2022, pero las expectativas de crecimiento para 2023 son mucho más 

bajas (1,7%), lo que refleja la situación actual de Colombia: parece ir bien, pero las 

expectativas no son demasiado positivas. A pesar del crecimiento económico 

positivo, el empleo no ha podido recuperarse totalmente a los niveles anteriores a 

la pandemia y la informalidad sigue siendo muy alta. 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2023/06/06/global-economy-on-precarious-footing-amid-high-interest-rates
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2023/06/06/global-economy-on-precarious-footing-amid-high-interest-rates
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2023/06/06/global-economy-on-precarious-footing-amid-high-interest-rates
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2023/06/06/global-economy-on-precarious-footing-amid-high-interest-rates
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De acuerdo con el GEM (Global Entrepreneurship Monitor), el porcentaje de 

colombianos, entre los 18 y 64 años, que crearon emprendimiento en 2022 fue de 

28%, lo que representó un crecimiento frente a ese 15,7% que se presentó en 2021, 

esto es, según el estudio, la TEA (Tasa de Actividad Empresarial Temprana), la cual 

mide el porcentaje de la población en edad de trabajar que comenzó un nuevo 

emprendimiento hace menos de 3,5 años. datos ampliados del estudio muestran 

que 56,2% de los participantes del estudio del GEM considera que el 

emprendimiento es una elección de carrera deseable, y 61,6% cree que quienes 

tienen éxito al emprender un negocio, gozan de un alto nivel de estatus, dejando así 

que Colombia tiene una TEA de 28%, siendo la segunda a nivel mundial. 

 

Colombia ocupa el puesto 25 entre 50 países estudiados, dentro del estudio se 

calificó la favorabilidad y las condiciones sociopolíticas del país, para quienes 

desean iniciar un negocio, Confecámaras entidad que proporciona algunos datos 

dice que durante 2022 se crearon en Colombia 310.731 empresas, 1% más que en 

2021 cuando nacieron 307.679 unidades productivas, se registró un crecimiento de 

3,1% en creación de sociedades con respecto al año anterior, la tasa de 

supervivencia de las empresas colombianas a 5 años es de 33,5%, esto quiere decir 

que, de las 296.896 unidades productivas creadas en 2017, 98.696 siguieron 

operando en 2022. 

Según el Registro Único Empresarial (RUES), en Colombia existen cerca de 

1.629.000 empresas en total, de las que casi 1.496.000 son microempresas, el 91,8 

%; un 6% más son pequeñas, es decir, 99.000; y 34.000 medianas y grandes 

representando un 2,2%., hay una serie de condiciones en el entorno empresarial 

que podrían ser más favorables para el establecimiento de nuevos negocios; 

“Impuestos, tasas y burocracia”; y “apoyo financiero”, tratándose de dos variables 

que, según los estudios antes mencionados, son inferiores a la media mundial. 
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Sin embargo, el obstáculo más común proviene de la facilidad que se da para 

establecer políticas y regulaciones favorables, instituir una demanda y condiciones 

de mercado más estables, garantizar una estructura corporativa abierta y receptiva, 

foros nacionales sobre ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, gestión 

humana, condiciones sociales, educación, cultura y por supuesto capital social 

financiero y empresarial; Colombia tiene una fuerte cultura emprendedora que 

fomenta el emprendimiento y buenas oportunidades para conseguir los recursos 

necesarios e iniciar un negocio, así mismo se deben considerar otros factores como 

la supervivencia de nuevos negocios, el nivel de innovación, empleo, creación e 

impacto económico y mutuo como indicadores que el ecosistema debe fortalecer 

aprovechando startups de alto valor agregado y así tener un impacto positivo y 

extensivo en la economía nacional. 

 

 

FUNDAMENTO TEORICOS 

Al hablar de un proceso de investigación que involucra una relación entre estado y 

contribuyente es primordial hacer referencia a la Teoría de la función tributaria,   

“Los tributaristas italianos Micheli, Mafezzoni, Fedele, entre otros, abordan a 

pensar el fenómeno tributario desde una reflexión diferente a la de la relación 

jurídica; para ellos las explicaciones de las normas impositivas deben venir 

desde el derecho público y no del derecho intersubjetivo (derecho civil) como 

lo plantea la teoría que se critica (Tapia C, 2005)”. 

Bajo la premisa anterior la teoría de la función tributaria se abordará desde una 

perspectiva de aplicación praxeológico y de contexto, así comienza a hablarse 

ya no de una obligación (acreedor-deudor) sino del ejercicio de un poder de 

imposición y la realización del mandato mediante el cumplimiento de deberes 

contemplados en la ley. (Montero Traibel, 1985).  
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En este orden de ideas, es Micheli quien desarrolla el concepto de poder de 

imposición, clave, desde la nueva óptica, para la comprensión teórica del fenómeno; 

el tratadista italiano señala la no coincidencia entre el ejercicio del poder de 

imposición con el ejercicio del derecho de crédito, pues para él no siempre, en el 

tema tributario, hay coincidencia entre crédito y deuda puesto que si bien algunos 

tributos pueden considerarse como obligación hay otros que se derivan del deber 

de contribución (Micheli, 1989).  

En la obra de Micheli se divide el concepto de potestad tributaria en dos estamentos: 

potestad tributaria normativa y potestad de imposición (Lago Montero, 2002).  La 

primera es la manifestación del poder del Estado en la regulación de las normas 

tributarias, y la segunda es la “potestad administrativa de carácter instrumental a 

través de cuyo procedimiento se determina si existe y que dimensiones tiene el 

presupuesto de hecho del tributo, si el sujeto pasivo ha cumplido correctamente, si 

junto a él se colocan otros sujetos obligados”. (González García, 1974, pág. 1562). 

También común, del interés general y en ese sentido corresponde al derecho 

público orientar dicha actuación (Tapia C, 2005). Entonces, no se trata aquí de que 

haya una norma que establezca dicha finalidad, sino de que se materialice más allá 

de la Constitución y se convierta en el pilar cardinal de la justicia social (Pulgarín 

Arias, Bustamante García, & Zapata Zuluaga, 2019) 

De acuerdo con los referentes anteriores, se puede observar que la teoría de la 

fundamentación tributaría va más allá del concepto como tal, buscando el 

reconocimiento de esta en su aplicación, objetivo y finalidad del recaudo de recursos 

que contribuyen al desarrollo y fin del estado para nuestro caso colombiano.  De la 

misma se desprenden algunos términos y conceptos que afectan el proceso del 

cumplimiento del deber formal y legal tributario, para la comprensión del tema es 

fundamental considerar aspectos conceptuales que guardan relación entre los 

emprendimientos, la tributación, el impacto tributario, las diferentes reformas 
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tributarias, la cultura de la formalización y no formalización en los emprendimientos 

ubicados en la localidad de Calendaria – Centro de Bogotá.  

 Tributación y emprendimiento: Se investigará la relación entre la 

tributación y el emprendimiento, analizando cómo los impuestos y la carga 

fiscal pueden afectar a los emprendimientos, tanto en sus etapas iniciales 

como en su crecimiento y desarrollo a largo plazo. Se examinarán conceptos 

como la carga impositiva, incentivos fiscales, regulaciones tributarias y su 

impacto en la actividad emprendedora. 

 Competitividad y atracción de inversiones: Se explorará cómo la 

estructura y el sistema tributario de una ciudad, como Bogotá - Candelaria 

Centro, pueden influir en la competitividad y la atracción de inversiones para 

los emprendimientos. Se analizarán estudios que demuestren cómo la carga 

fiscal puede afectar la decisión de los emprendedores de establecerse en 

esta ubicación específica. 

 Efectos de la tributación en la rentabilidad y crecimiento: Se estudiarán 

las consecuencias que tiene la tributación en los resultados financieros y en 

el crecimiento de los emprendimientos de la zona. Se examinarán 

investigaciones que demuestren cómo la carga fiscal puede limitar la 

rentabilidad, afectar los márgenes de ganancia y la capacidad de reinversión 

de los emprendedores. 

 Incentivos fiscales y políticas públicas: Se analizarán los incentivos 

fiscales y las políticas públicas implementadas en Bogotá - Candelaria Centro 

para promover el emprendimiento y generar un entorno más favorable para 

los emprendedores. Se estudiarán casos exitosos y se evaluarán las políticas 

fiscales que han demostrado tener un impacto positivo en el desarrollo de 

emprendimientos en la zona. 
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 Desafíos y oportunidades fiscales: Se identificarán los desafíos fiscales 

que enfrentan los emprendedores de la zona y se explorarán posibles 

oportunidades para optimizar la carga tributaria. Se investigarán alternativas 

como la simplificación administrativa, la educación y asesoría en materia 

fiscal, así como las políticas de incentivos fiscales específicos para el sector 

emprendedor. 

 Emprendimiento: La Real Academia de la Lengua Española (2023), 

presenta el origen de la palabra Emprender, la cual proviene del latín in que 

significa en y pendere que significa coger, de ahí la definición como el acto 

de emprender y emprendimiento es la acción de “Acometer una obra, un 

negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro”; es una 

acción que tiene un inicio y un fin en donde existe una causa y un efecto.  

 Tributación: La Real Academia de la Lengua Española, 2023 muestra el 

origen de la palabra tributo, viene del latín tributum, significa “impuesto, 

gravamen y tributación” es la acción de tributar o acción de pagar un 

impuesto, gravamen o carga tributaria. 

 Cultura Tributaria: la cultura es el “conjunto de conocimientos que alguien 

desarrolla a su juicio crítico” la carga tributaria. Por otro lado, se explica la 

cultura tributaria como el conjunto de valores y principios que determinan las 

actitudes de los ciudadanos para que asuman el deber tributario y el conjunto 

de fortalezas institucionales de la administración para el cumplimiento 

efectivo de su función retributiva en el mejoramiento de las condiciones de 

vida y la construcción de ciudad. (Camacho y Patarroyo, 2017) 

 Formalización: proceso que lleva a cabo las empresas para incorporarse a 

la economía formal y están comprometidas con  tres acciones:  (i) el registro 

y concesión de licencias por parte de las autoridades nacionales, municipales 

y provinciales (ii) acceso a la seguridad social para el propietario y sus 
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empleados (iii) cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente en materia 

tributaria, de empleo y de seguridad social. (OIT, Organización Internacional 

del trabajo, 2023). 

 No formalización: la OIT – Organización Internacional del trabajo expone la 

no formalización como la decisión de llevar a cabo una actividad económica 

sin incorporarse a la economía formal, evadiéndose las responsabilidades 

tributarias, laborales y de control entre otras y dejando de recibir las 

bondades de la formalización  

 Acto Impositivo: El acto se define como la capacidad de poder ejecutar unas 

determinadas tareas y, lo impositivo se refiere a la obligación del impuesto 

público (Real Academia de la Lengua Española, 2023) ; es decir el acto 

impositivo es la acción que se ejecuta de manera voluntaria el acatamiento 

de los impuestos existentes. 

Al explorar estos elementos en el marco teórico y conceptualización de los 

conceptos tributarios normativos, se podrá obtener una visión más completa y 

profunda del impacto de la tributación en los emprendimientos colombianos 

ubicados en la ciudad de Bogotá - Candelaria Centro, lo que permitirá abordar el 

objetivo específico antes expuesto “proponer alternativas a los emprendedores que 

motiven y promuevan el aprovechamiento de los beneficios tributarios”. 

Los emprendimientos son un motor importante para el desarrollo económico de un 

país; en Colombia generan el 40% del empleo y el 30% del PIB. La dinámica de 

creación empresarial en Colombia ha experimentado un crecimiento significativo en 

los últimos años. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), en 2023, se crearon 310.731 empresas en Colombia, lo que representa un 

crecimiento del 1% con respecto al año anterior. 

Este crecimiento ha sido impulsado por una serie de factores, entre los que se 

incluyen los presentados en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 1: Factores de crecimiento que aportan al desarrollo económico del 

país 

 

Fuente: Elaboración propia 

La localidad de Candelaria, ubicada en la ciudad de Bogotá, es un importante centro 

de actividad empresarial que alberga una gran cantidad de emprendimientos, en 

diversas actividades económicas, como el comercio, los servicios, la cultura y el 

turismo. Según el DANE, en 2023, la localidad de La Candelaria registró la creación 

de 5.731 empresas, lo que representa un crecimiento del 2% con respecto al año 

anterior. 

Los principales factores que impulsan la creación de empresas en la localidad de 

La Candelaria -  Centro son: 

El aumento de la
educación y la
formación
profesional

El desarrollo de la 
tecnología y la 

innovación

El
fortalecimiento
de las
instituciones
públicas que
apoyan el
emprendimiento.
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Ilustración 2: Factores de crecimiento de emprendimientos de la localidad de La 
Candelaria - Centro 

 

Fuente: Elaboración propia con base en informe Dane 2023 

La dinámica de creación empresarial en Colombia, La Candelaria - Centro y Bogotá 

es positiva y está contribuyendo al desarrollo económico de la capital, sin embargo, 

existen algunos desafíos que deben abordarse para que los emprendimientos 

continúen creciendo y desarrollándose, entre estos desafíos se encuentran 

representados en la siguiente ilustración: 
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La ubicación estratégica de la 
localidad. 

Candelaria se encuentra en el 
centro-oriente de Bogotá, lo que la 

convierte en un importante centro de 
negocios y comercio.

La diversidad de la población.
Candelaria alberga una población 
diversa, con una gran cantidad de 

personas emprendedoras.

El apoyo de las instituciones 
públicas. 

La Alcaldía de Bogotá y otras 
instituciones públicas brindan apoyo 
a los emprendedores de Candelaria.



 

1047 
 

Ilustración 3: Principales desafíos para los emprendimientos 

 

Fuente: Elaboración propia con base consultas externas 

Para superar estos desafíos, es necesario tomar medidas para simplificar el sistema 

tributario, facilitar el acceso a la financiación y promover la capacitación y formación 

de los emprendedores.  

 

METODOLOGIA  

La presente investigación se basa en una revisión bibliográfica de enfoque 

cualitativo, tipo descriptivo, con instrumentos de recolección y análisis de la 

información a partir de revisión documental, relacionados con los emprendimientos, 

• El sistema tributario
colombiano es complejo, con
múltiples impuestos y tasas.
Esto puede dificultar que los
emprendimientos entiendan
sus obligaciones tributarias y
cumplan con ellas

La complejidad 
del sistema 
tributario

• Los emprendimientos,
especialmente los pequeños
emprendimientos, pueden
tener dificultades para acceder
a la financiación necesaria para
su crecimiento

La falta de 
acceso a la 

financiación

• Los emprendedores pueden
necesitar capacitación y
formación en áreas como la
gestión empresarial, el
marketing y la innovación.

La falta de 
capacitación y 

formación
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impacto tributario en los emprendimientos, formalidad e informalidad de los 

emprendimientos a nivel nacional y localidad La Candelaria - Centro, a través de 

instrumentos de análisis de información con  el uso de una matriz de recolección y 

análisis de datos.  

 

 

RESULTADOS   

Según el estudio realizado por Alarcón L. titulado El emprendimiento en Colombia y 

sus dificultades: un análisis desde la percepción; en sus conclusiones afirma que: 

“Las innovaciones son una motivación que tienen los estudiantes; las dificultades 

son: falta de financiamiento, falta de acompañamiento gubernamental, procesos 

burocráticos y falta de información” (Alarcon, 2020) 

 

Así mimos Henao S, 2022, en la publicación “Emprendimiento en Colombia, 

principales dificultades y consideraciones para sortearlas”, bajo una metodología de 

investigación Cualitativa, descriptivo no experimental, concluye que:  

“Conforme a la evaluación de la situación actual del emprendimiento en 

Colombia, se observa que el desempleo y la desocupación promueven la 

formación de empresas sin conocimientos administrativos. A pesar de los 

esfuerzos por parte de diferentes instituciones, se presenta un entorno 

emprendedor desfavorable con escenarios económicos, políticos y sociales 

que lo perjudican, manifestado en mortalidades del orden del 40% en el primer 

año y del 80% en los siguientes tres. Para poder reflejar un aporte positivo a 

las dinámicas económicas del país, primero deben generarse contextos que 

vinculen financiación, políticas gubernamentales, programas de 

emprendimiento, educación emprendedora, I+D+i, infraestructuras, mercado 



 

1049 
 

interior, y normas culturales que garanticen el soporte de los 

emprendimientos”. (Henao, 2020) 

 

La misma autora concluye que,  

“dentro de los principales inconvenientes para el emprendimiento se 

encuentran los mismos emprendedores sin conocimientos administrativos 

sobre planificación, educación financiera, análisis de resultados o aspectos 

empresariales de ningún tipo, además, no son respaldados por políticas 

educativas y socioeconómicas que solventen la situación, la mayor educación 

emprendedora deriva de la autoformación. Así mismo, se encuentra el difícil 

acceso a la financiación, los fondos disponibles o de fomento requieren 

sustentos altamente estructurados de las propuestas de negocio, lo que va en 

contravía de la formación ya mencionada, o presentan altas tasas de interés, 

entre el 35 % y el 45 %, no viables para la liquidez de una compañía que 

apenas empieza”. (Henao, 2020) 

 

Así mismo Henao en el mismo trabajo concluye que:  

“Por último, el emprendedor debe educarse en conceptos básicos para el 

desarrollo de su negocio tales como los considerados en el presente 

documento, de manera que reduzca el riesgo, la incertidumbre y esté en la 

capacidad de tomar decisiones y actuar frente a las situaciones que surjan. El 

emprendedor debe tener una visión gerencial, aunque su formación no sea en 

este campo, para resolver las inquietudes apoyado en los procesos 

administrativos, y teniendo presente que el insumo principal es la planificación 

(Plan de Negocio), ya que, sin una evaluación del contexto, los recursos que 

posee, o de unos objetivos y metas claras, es decir del norte de la 

organización, un proyecto no podrá ser exitoso”. (Henao, 2020) 
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Avella, J, en su monografía jurídica, “Análisis y funcionalidad del marco normativo 

del emprendimiento en Colombia” concluye que:  

“Colombia es un país que cuenta con regulaciones para ayudar a los 

emprendimientos, pero estas regulaciones no cubren del todo las principales 

barreras de los emprendedores, pues muchas veces el desconocimiento del 

tema frente al acceso a estas ayudas, impiden que una persona quiera iniciar 

una actividad. En la mayoría de casos, el desconocimiento de las herramientas 

con las que cuentan los emprendedores, es el principal impedimento para 

iniciar una actividad económica desde cero. En el país no existe una cultura 

emprendedora que nazca por el querer hacer algo, pues la mayoría de casos 

se da es por el hecho de deber y tener que hacer algo para sobrevivir a las 

condiciones del mercado”.    (Avella, 2022, págs. 47-48) 

 

Según Ruiz, Peña y Prieto en la publicación titulada: “Las motivaciones, 

competencias y factores de éxito para el emprendimiento y su impacto en el 

desempeño empresarial. Un análisis en las MIPyMES en el estado de Querétaro, 

México” afirma que:  

“Para elevar el potencial emprendedor y la tasa de éxito en el emprendimiento 

del Estado, sea prioritario fortalecer la formación de talento emprendedor y 

estimular un entorno para el emprendimiento ad hoc a las condiciones que 

predominan en el Estado; que brinde al emprendedor el soporte tecnológico, 

de negocios y financiero que el mismo requiera. En estos las instituciones 

educativas y las instancias gubernamentales son los partícipes principales”. 

(Ruiz Sanchez, 2020) 

 



 

1051 
 

Méndez, Manrique y Babativa en la publicación “Régimen simple de tributación una 

opción para la formalización de los colombianos” concluye  que:  

“la inclusión del monotributo o régimen simple no se logra priorizar a que los 

trabajadores informales se inscriban a esta forma de tributación, se ve 

conveniente que en dichos países se hagan estudios para que se pueda incluir 

nuevos cambios para mejorar los aspectos económicos y así poder amentar 

la inscripción, se entiende la necesidad de ampliar los contribuyentes del país, 

con incentivos que atraigan a estos y los motiven a permanecer e informar a 

las autoridades, pero también es necesario que el estado tenga mayor rigidez 

y compromiso a la hora de invertir los recursos con eficiencia y que la sociedad 

denote esta situación y apoye el recaudo” (Méndez Rojas, 2019) 

 

Análisis de Resultados  

 De acuerdo a los estudios realizados los emprendimientos a nivel nacional 

requieren del apoyo gubernamental que le contribuyan a mantenerse en el 

tiempo y superar  las dificultades que implica iniciar y acreditarse. 

 

 Para fomentar la cultura emprendedora se requiere de capacitación, 

sensibilización y formación en temas financieros, estudios de mercado y lo 

más importante en la parte impositiva. 

 

Conclusiones previas 

 Los emprendedores inician la actividad con ilusiones, deseos de salir 

adelante, la mayoría de ellos cuando no han realizado las proyecciones 

financieras adecuadas tienden a cerrar puesto que los resultados esperados 

son inferiores o no se presentan, los gastos que se tenían programados son 

más elevados. 



 

1052 
 

 Es preciso realizar los estudios de proyecto adecuados y con bases sólidas 

al emprender para evitar la mortalidad empresarial en el corto tiempo y poder 

aumentar la longevidad de los emprendimientos. 
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Anexo No.1 Análisis geográficos según la cámara de comercio 

 

 

Anexo No.2: Distribución demográfica de las empresas por barrio 

 

Fuente: Elaboración propia basada en informe de C.C.B. 
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Anexo No.3: porcentaje de empresas por tamaño ubicados en La Candelaria – 

Bogotá  

 

Fuente: Elaboración propia basada en informe de C.C.B. 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

 

 

Ethos pedagógico y político de los maestros universitarios y las 

pedagogías críticas 

 

1. Resumen  

 

“El ethos pedagógico y político de los maestros universitarios y las pedagogías 

críticas ”es una ponencia derivada del proyecto de investigación “Ethos 

pedagógico y político de los maestros de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

Descripción, análisis y prospectivas”, que tiene como propósito analizar la imagen 

discursiva de los maestros en relación con su concepción pedagógica y política 

del ejercicio docente. La premisa de partida es que la pedagogía no se reduce a 

la pregunta de cómo enseñar, abarca, también, una amplia reflexión en torno al  

tipo de hombre que se quiere formar y el tipo de sociedad que se quiere construir. 

La metodología de trabajo está orientada en un modelo de orientación discursiva. 

En tal sentido, se abordará el examen de los discursos de los docentes teniendo 

en cuenta la noción de ethos propuesta por Aristóteles y retomadas por las 

corrientes contemporáneas del análisis del discurso, con autores como Ruth 

Amossy (1999, 2010), Dominique Maingueneau (2007), Christian Plantin (2000, 

2008), (Perelman & Olbrechsts-Tyteca, 1989), entre otros. Así mismo, se 

examinará la noción de sujeto político (Martínez, 2006), Martínez (2008; 2012), 
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(Novoa, 2019), desde la perspectiva de las pedagogías críticas con autores como 

Paulo Freire (1970; 1990; 2004), Marco Raúl Mejía (2006, 2011, 2020), Henry 

Giroux (1996,2006) Peter Mc Laren (2007), entre otros. 

 

Palabras claves: ethos pedagógico, ethos político, educabilidad, enseñabilidad, 

sujeto moral y político. 

 

 

2. Introducción 

 

    Asistimos a una sociedad en crisis marcada por una larga historia de violencia 

y un paulatino deterioro de la moral pública, en dicho escenario la clase política y 

las elites han tenido una gran responsabilidad. Concurrimos a una inversión de 

valores que progresivamente ha llevado al declive de las instituciones del Estado, 

al deterioro de la democracia, a la generalización de la violencia y a la intolerancia 

por las diferencias ideológicas, culturales y políticas. Revertir este proceso de 

degradación, que se ha instalado en la cotidianidad hasta volverse invisible, 

precisa de cambios profundos, pero también de la atención de los profesionales 

de la educación y especialmente de los maestros quienes deben volver sobre la 

pregunta esencial de la pedagogía como eje central del quehacer de los maestros. 

 

Si bien, el deterioro social no se resuelve exclusivamente por acción del ejercicio 

educativo, en tanto ello implica un cambio estructural económico, político y social, 

mucho hay por hacer en el dominio de la práctica educativa. La pedagogía, 

entendida como el espacio de reflexión para pensar el tipo de ser humano que se 
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quiere formar y el tipo de sociedad que se quiere construir, debe contribuir a 

erosionar los imaginarios y las representaciones sociales que dan cuenta hoy del 

deterioro de la moral pública. 

 

Es necesario insistir en una reflexión que ponga el acento en la pedagogía: por 

un lado, en el carácter inacabado del ser humano, su propensión permanente a 

la búsqueda de sí mismo y su inherente condición de educabilidad, base de su 

humanización y la del mundo. Por otro lado, comprender que los conocimientos 

que han sido organizados en saberes, disciplinas y ciencias, tienen también un 

sentido ético, estético y social y, en cuanto tal, la transposición de dichos 

conocimientos, función de la enseñabilidad, deben garantizar no solo la 

comprensión de los saberes sino también la formación moral de los sujetos 

(CAENS, 2000). 

 

En este sentido, la educación no deben responder solo a la formación disciplinar 

o de contenidos, se trata de valorar en esas áreas disciplinares  su matriz 

fundamental, lo cual remite a su estructura lógica, histórica y epistemológica, pero 

también a la dimensión  axiológica y estética de cada una de ellas. 

 

Cuando los maestros, conscientes de su quehacer pedagógico, trabajan las 

disciplinas en una doble dimensión: (i) la transposición didáctica y (ii) la formación 

ética y moral de los estudiantes, construyen sobre el paradigma de la dialogicidad 

un saber contextualizado. El maestro es aquel que convierte su acción educadora 

en un acto recíproco con el educando, y posibilita el aprendizaje desde la reflexión 

y la experiencia en pro de una construcción de la sociedad (Paulo Freire, 1970) 

 

La pedagogía, como ciencia fundante del quehacer del maestro, debe capitalizar 
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en favor de la autognosis tanto del maestro como del estudiante, redituar en favor 

de una autoimagen positiva, promover el autoreconocimiento y la 

autointerpretación, puesto que estas construcciones ethóticas, que tienen un 

carácter especular, juegan un rol fundamental en la actitud, disposición y talante 

de los agentes de la acción educativa y determina lo que se espera de los otros. 

“Lo que decidamos creer sobre la naturaleza del hombre tiene consecuencias 

sociales” Y es que, efectivamente, el hombre es un ser capaz de convertir en ideal 

de su conducta la idea que tenga de sí mismo” (Sacristan, 1982, p.1). 

 

3. Metodología 

 

Esta es una investigación aplicada, de enfoque cualitativo y alcance descriptivo, que 

busca caracterizar el ethos pedagógico y político de los docentes universitarios a 

partir del análisis de sus percepciones e impresiones discursivas.  

 

Unidad de análisis: la Universidad Tecnológica de Pereira cuenta con diez 

Facultades, de las cuales se han seleccionado tres: Facultad de Ciencias 

Básicas, Ciencias Ambientales y Ciencias de la Educación. Las tres 

Facultades son representativas de una (i) formación técnico-científica, 

propiamente dicha, de una (ii) formación técnico-científica y humanista y de 

una (iii) formación humanista. Se aplicarán entrevistas semi-estructuradas a 

docentes y estudiantes de las tres facultades, procediendo por saturación de 

la muestra. 
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Para el análisis discursivo se emplea el modelo teórico de la semiótica 

discursiva de la escuela de Paris propuesta por A. J. Greimas (1979). Esta 

propuesta se adentra en el plano del contenido para interpretar el sentido a 

partir de las marcas de enunciación. 

 

4. Resultados 

 

El análisis de los discursos de los maestros de la Universidad Tecnológica de 

Pereira en torno a la noción de pedagogía y subjetividad moral y política, nos 

permite reflexionar si la pedagogía, como saber fundante del ejercicio docente, hace 

parte del saber semántico y procedimental de los docentes en el aula de clase. Nos 

ubicamos en el análisis del discurso en tanto la realidad y lo que pensamos de ella 

está mediada por las apariencias del discurso.   

 

Situarnos en la universidad como escenario de representación, nos lleva a  

reflexionar sobre las nociones que la  Universidad Tecnológica tiene sobre la 

pedagogía. De acuerdo con el PEI, la pedagogía remite a la reflexión sobre las 

prácticas educativas, en tanto que en ellas se explicita el enfoque pedagógico que 

responde a los fines, al cómo se enseña y se aprende en la educación superior, 

además, relaciona las formas de organización curricular de los contenidos de las 

áreas y disciplinas del conocimiento (PEI, UTP. p.p 26, 27). En este sentido, la 

universidad asume explícitamente para qué debemos educar y qué debemos 

enseñar. Sin embargo, el PEI de una institución cobra vida en el ejercicio docente, 

y además está determinado por la concepción que los maestros tengan sobre la 

pedagogía.  
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De acuerdo con los instrumentos aplicados en la investigación se les consultó a los 

docentes sobre la noción que tienen de la pedagogía. En la siguiente gráfica se 

expresa la tendencia en torno a la claridad que los docentes tienen sobre el 

concepto.  

 

 

 

 

Figura 1. ¿Qué entiende por pedagogía? 

 

Tal como lo muestra la figura # 1, el 15%, del total de docentes encuestados en las 

tres facultades de la UTP, demuestra un conocimiento sobre el concepto de 

pedagogía; otro 15% da cuenta de un saber ambiguo o confuso, y el 70% restante 

no tiene un conocimiento adecuado del concepto. De acuerdo con estos porcentajes 

y el contenido proposicional de sus respuestas, la mayoría de docentes confunde el 

concepto de pedagogía con la didáctica como arte de transmitir conocimientos 

mediados por herramientas facilitadoras. Para ellos la pedagogía “es el método de 
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enseñanza en un terreno determinado” o son “métodos de aprendizaje y evaluación” 

o es la “ciencia del estudio de cómo se enseña y se aprende” (Testimonios 

docentes). Esta confusión lleva a que el docente esté más preocupado por el cómo 

enseñar y deja de lado las preguntas fundamentales de la pedagogía ¿Cuál es el 

tipo de hombre que quiere formar y para qué tipo de sociedad? Por supuesto que, 

estas preguntas no desconocen la importancia de la didáctica, pero tal confusión 

lleva a que se descuide la formación del sujetó moral y político. De acuerdo con este 

panorama, los docentes configuran un ethos de desconocimiento en torno al saber 

fundante de la pedagogía comprometiendo con ello el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 

En la gráfica que se relaciona a continuación se muestran los porcentajes que dan 

cuenta de la claridad que tienen los docentes al establecer la diferencia entre 

pedagogía y didáctica  

 

  

 

Figura .2 ¿Cuál es la diferencia entre pedagogía y didáctica? 
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El 34% de los encuestados saben la diferencia que existe entre pedagogía y 

didáctica, el 18% tiene un conocimiento ambiguo o confuso y el 48% desconocen 

esta diferencia. Entre la ambigüedad y la confusión el 66% de los docentes no hacen 

la diferencia entre las dos nociones. Estos resultados llevan a colegir que cuando 

se hace la pregunta de manera aislada por  la pedagogía los docentes no tienen 

una precisión conceptual, pero cuando se ven obligados a hacer una comparación 

nocional entre ambos conceptos hacen una distinción que los conduce a implicar 

que la didáctica forma parte de la pedagogía. Lo anterior se constata en las 

siguientes expresiones de los docentes: “La pedagogía se ocupa de los principios y 

teorías generales de la educación, mientras que la didáctica se centra en la 

aplicación práctica de esos principios en el aula”, “La pedagogía se relaciona con 

los principios y fundamentos teóricos necesarios para llevar a cabo un proceso 

educativo, la didáctica es la acción pedagógica, en la práctica. Esta última parte de 

la reflexión, comprensión y proposición de prácticas pedagógicas para la enseñanza 

de un saber disciplinar: Qué se enseña, cómo se enseña y por qué se enseña como 

se enseña”, “La pedagogía se alimenta de varias didácticas. Entre más didácticas 

utilice va a ser mejor artista de la enseñanza”, “La pedagogía estudia las formas de 

enseñanza y aprendizaje y la didáctica se refiere a la aplicación  de esos principios 

pedagógicos”, “La pedagogía es teórica, la didáctica es el quehacer en la práctica”  

(Testimonios docentes). 

 

Discursivamente, los docentes construyen un ethos despedagogizado 

conceptualmente, aunque la didáctica y la pedagogía se asumen como 

interdependientes, no saben establecer la diferencia y la relación adecuada en el 

acto pedagógico y educativo. En el marco de las pedagogías críticas se establece 

la necesidad de que los profesionales que fungen como docentes tengan una 
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formación tanto en la disciplina de su dominio, como en un saber pedagógico; 

parafraseando a Marco Raúl Mejía (2006), parece ser más importante el saber 

disciplinar que el saber pedagógico, el cual se reduce a unas simples técnicas de 

enseñanza. Según el autor, esta es la punta del iceberg, en tanto que las políticas 

educativas curriculares apuntan a  centrar los esfuerzos en la formación disciplinar 

y, en consecuencia, una formación basada en las competencias y estándares 

propuestos desde corrientes foráneas (Currículo norteamericano, tratado de 

Bolonia).  

 

Por otro lado, la educabilidad y la enseñabilidad son conceptos intrínsecamente 

ligados a la pedagogía, la educabilidad refleja la capacidad de los individuos para 

aprender y desarrollarse, mientras que la enseñabilidad se centra en la habilidad 

del maestro para hacer conversión del conocimiento que hace posible el 

aprendizaje, así como la formación intelectual y moral. El contenido más importante 

de una ciencia son sus interrogantes, sus problemas y sus hipótesis de solución, sin 

su dominio no hay enseñanza, por más que se conozcan los métodos de enseñanza 

o la psicología individual. La pedagogía, como ciencia, se ocupa de encontrar el 

equilibrio entre estos dos aspectos, adaptando la enseñanza a la diversidad de los 

contextos. 

 

La educabilidad y la enseñabilidad son procesos independientes, pero análogos. 

i.e., ambos se ocupan de la formación del ser humano, pero es la educabilidad la 

que le abre camino a la enseñabilidad. En la siguiente gráfica se representan las 

respuestas de los docentes en relación con el conocimiento que tienen de ambos 

términos.     
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Figura 3. ¿Qué entiende por educabilidad y enseñabilidad, ¿cuál es la relación entre ambas? 

 

Ante la pregunta por la diferencia entre educabilidad y enseñabilidad, el 34% de los 

docentes encuestados manifiesta un conocimiento claro. El 31% manifiestan 

confusión o ambigüedad, el 35% no reconocen una diferencia entre ambas 

nociones. Al sumar porcentajes para determinar el nivel de desconocimiento el 66%  

de los docentes encuestados no hacen la diferencia.   

Dicen los docentes:  “La educabilidad son los procesos concisos para un buen 

aprendizaje que le llega al estudiante, la enseñabilidad es lo impartido sin tomar un 

reflejo de aceptación por el otro ser”, “Educabilidad hace referencia al acto práctico 

de la enseñanza, la enseñabilidad es el conocimiento de saberes para ser 

transmitidos. La relación es sincrónica, y ambas palabras como sustantivos actúan 

también como sinónimos al momento de hacer uso de ellas” (Testimonios docentes) 

 

Cuando se reduce la enseñanza a un enfoque instrumental, i.e., cuando se reduce 

la pedagogía a la didáctica, los diversos desafíos que implica el acto de 

formación, a menudo, quedan por fuera de la reflexión del docente. Desde esta 
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perspectiva, la pregunta de fondo que guía el ejercicio docente es por el 

“cómo”, es decir, el maestro se limita a considerar simplemente cómo enseñar y 

descuida las preguntas cruciales de la pedagogía: ¿Cuál es el tipo de ser 

humano que se quiere formar y para qué tipo de sociedad? El rol del maestro 

debe ir más allá: debe enfrentar y reflexionar sobre los problemas 

fundamentales de la pedagogía. Estos abarcan aspectos de la relación entre 

la educabilidad y la enseñabilidad, el papel del maestro, la dinámica escolar, el 

currículo como espacio de reflexión pedagógica y, sobre todo, la investigación 

pedagógica para que no quede relegada a una visión global de la educación e 

investigada por profesionales de otras áreas del conocimiento. 

 

Preocupa para el progreso de una sociedad democrática cuando los docentes, en 

su rol de profesionales de la educación, se centran exclusivamente en las 

metodologías y didácticas y descuidan la relevancia de la formación moral y política 

del individuo. La interacción entre la educabilidad y la enseñabilidad de los 

conocimientos transmitidos en diversas disciplinas, debe estar estrechamente 

ligada a la formación de sujetos capaces de reflexionar sobre cuestiones éticas y 

morales, contribuyendo así a la construcción de una democracia plena. 

 

En el contexto del análisis del docente como sujeto político, se recurre al concepto 

propuesto por Freire (1970), para quien el maestro no solo imparte conocimientos, 

también facilita un proceso recíproco con el educando. El maestro posibilita el 

aprendizaje a través de la experiencia y la acción-reflexión, y permite, de esta 

manera, un cambio constructivo en su práctica educativa. Una pedagogía en esta 

perspectiva debe tener un fondo liberador. 
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Partimos de la anterior premisa para consultarle a los docentes sobre la subjetividad 

política en relación a su ejercicio docente.  

 

 

 ¿Considera usted que un maestro es un sujeto político? ¿Por qué? 

 

En la anterior gráfica se observa cómo el 43% reconoce la importancia de la 

subjetividad política, el 36% maneja una concepción ambigua y confusa sobre lo 

que significa ser sujeto político en el ámbito de la enseñanza aprendizaje, el 21% 

no se asumen como sujetos políticos en sus procesos de enseñanza aprendizaje.  

Al sumar porcentajes para determinar el nivel de comprensión frente a la 

subjetividad política del docente el 66% de los encuestados manifiesta una notable 

confusión en su significado.   

 

En virtud de lo anterior se puede observar que hay menos población docente que 

asumen un rol como sujeto político en sintonía y concordancia con sus áreas de 

conocimiento. Esto porque la gran mayoría evidencia en sus respuestas una suerte 
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de confusión y sesgo de lo que significa ser sujeto político. Lo que significaría que 

se confunde lo político con adoctrinamiento o ideología. Muestra de lo anterior se 

presenta en las siguientes expresiones: 

 

“Pienso que universidad es sinónimo de universal y respetar las ideologías de los 

demás debe ser base de la labor docente”, No lo creo, un maestro guía y enseña, 

no impone y solo dicta”, “No, un maestro no necesariamente es un sujeto 

político,puesto que el maestro puede optar por mantener la neutralidad política en 

su enseñanza”, “No, como persona natural, si, pero al entrar a un aula no tiene 

porqué serlo”, “Un docente si es un sujeto político debido a que el puede cambiar a 

las personas: sus ideas, sus actividades y sus relaciones sociales. aunque «cambiar 

a las personas es una cosa muy difícil, especialmente si tratamos a las «personas» 

como «otros», como objetos de los planes de cambio de alguien, y no como sujetos 

reflexivos, deseosos y capaces de determinar sus papeles en el proceso de mejora” 

(Testimonios de docentes) 

 

Pensar en el ethos político de los docentes significa reflexionar sobre su praxis en 

el contexto educativo en el que interviene un orden social y político en sus 

dimensiones éticas, estéticas, morales e intelectuales. El maestro, dice Freire 

(2004), es un militante político porque su ejercicio no se agota en la enseñanza de 

las disciplinas, el docente debe comprometerse con la transformación social y 

cultivar en sus estudiantes una formación en la convivencia, la paz y la democracia.  
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También se preguntó a los maestros si consideraban una relación entre la formación 

moral y política de los estudiantes. En la siguiente gráfica se presentan los 

resultados:  

 

 

¿Qué relación existe entre la formación del sujeto moral y la formación del sujeto político? 

 

En la anterior gráfica se observa cómo el 55% de los entrevistados, reconoce la 

relación entre un sujeto moral y un sujeto político. El 24%, asume un reconocimiento 

ambiguo sobre dicha relación y el 21%, no establece relación alguna, como lo 

indican los siguientes enunciados: 

 

“Son complementarios y al mismo tiempo dependientes. Lo dicho debido a 

que, en el contexto educativo, la formación humana y política ofrece una serie 

de oportunidades para la promoción de valores, la participación activa, la 

comprensión y toma de posturas éticas racionales frente a las problemáticas 

sociales, de tal forma que se articulen los intereses individuales y colectivos 
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para el logro de la cohesión social, lo que contribuye a superar la injusticia 

social “ 

 

Teniendo en cuenta que el concepto de sujeto moral implica la formación de un 

sujeto autónomo, con fuerza interior, libre, que busca la felicidad, y que busca la 

construcción de una vida estética como obra de arte, en tanto está abierta a lo que 

el ser humano haga con ella (Herbart, 1806), los testimonios de los entrevistados 

permiten vislumbrar que, mayoritariamente, hay una convergencia entre el sujeto 

moral y el sujeto político, toda vez que en estos enunciados existe una ruptura del 

binarismo clásico entre conceptos y una mirada integral frente a la formación de los 

sujetos. Sin embargo, cuando se les pregunta si un docente debe ser un sujeto 

político, la respuesta mayoritaria es negativa porque confunden lo político (orden 

óntico) con la política (orden ontológico) (Mouffe, s.f). Digamos entonces que con 

relación a esta pregunta, 45% de los entrevistados aduce que el sujeto moral y 

político son independientes. Esto indica que un gran porcentaje de los docentes 

siguen respondiendo a conceptos aislados en el proceso formativo y en estos temas 

no establecen relaciones conceptuales.  

 

5. Conclusiones  

 

El ethos pedagógico hace referencia al talante de los educadores en torno a su 

compromiso como docentes, en esta imagen se encuentran comprometidos tanto 

los saberes disciplinares como los elementos éticos, estéticos y políticos que 

encierra toda disciplina en relación con la aplicación práctica en un contexto 

determinado. El hecho de que los docentes estén disjuntos del saber complejo de 
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la pedagogía y su doble función, no los obliga a responder por una formación 

integral de los estudiantes y, en ese caso, se prioriza una formación 

profesionalizante. Mientras el PEI de la universidad propone una pedagogía 

integradora, la práctica docente hace de la institución una Universidad que educa 

para el trabajo. Los docentes, desde este punto de vista se mueven en el orden del 

parecer (Greimas y Courtés, 1979), no son pedagogos, pero parecen serlo, fingen 

saber lo que significa ser un pedagogo, fingen formar integralmente, pero terminan 

por priorizar una educación que prepara a los jóvenes en competencias que los 

habilita para el trabajo.  

 

La performancia del maestro presupone, como condición de realización, la 

competencia modal cognitiva (saber-hacer), la motivación modal volitiva (querer-

hacer) y una eticidad modal deóntica (deber-hacer). Si falla la competencia, la 

motivación o la ética del docente falla el proceso educativo, si falla una de las tres 

la performancia también fracasa. Dicho de otro modo, un docente puede estar 

modalizado por el deseo o la voluntad de hacer bien las cosas, puede estar 

modalizado por el deber ser ético a través de sus valores y normas sociales, pero 

si el maestro no está conjunto al saber que lo hace competente en su desempeño 

profesional la performancia fracasa. 

 

También encontramos que las definiciones expresadas por los docentes confunden 

la pedagogía con la didáctica como arte de transmitir conocimientos. Esta confusión 

lleva a que el docente se preocupe más por el cómo enseñar que por el para qué 

enseñar, que es el objeto de la pedagogía, la formación humana, la formación del 

sujeto moral y político.  
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En el marco de las pedagogías críticas se establece la necesidad de que los 

profesionales que fungen como docentes deben tener una formación tanto en la 

disciplina de su dominio, como un saber pedagógico. Para un maestro no puede ser 

más importante saber cómo enseñar la disciplina en detrimento del componente 

ético y político que implica todo acto formativo. Una formación así prioriza 

exclusivamente en competencias y estándares y responde a una educación 

profesionalizante. 

 

El papel del maestro es enfrentar y reflexionar sobre los problemas 

fundamentales de la pedagogía que abarcan aspectos de la relación entre 

la educabilidad y la enseñabilidad. No solo con la profesionalización en un campo 

específico (oficio o ciencia) lleva a que el ser humano sea mejor, que desarrolle 

valores fundamentales para una sociedad democrática como la justicia social y la 

solidaridad.  

Finalmente, preocupa para el progreso de una sociedad democrática cuando los 

docentes, en su rol de profesionales de la educación, se centran exclusivamente en 

las metodologías y didácticas y descuidan la relevancia de la formación moral y 

política del individuo. La interacción entre la educabilidad y la enseñabilidad de los 

conocimientos transmitidos en diversas disciplinas, debe estar estrechamente 

ligada a la formación de sujetos capaces de reflexionar sobre cuestiones éticas y 

morales, contribuyendo así a la construcción de una democracia plena. 
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GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN LA 

PLANTA PILOTO DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

Por. Dr. Edgar Enrique Priolo Romero 

 

RESUMEN 

En este estudio, se desarrolló un modelo teórico que explora la conexión entre la 

gestión organizacional y el desarrollo empresarial en la Planta Piloto de Alimentos 

de la Universidad de Córdoba durante 2019-2020. Se aborda la necesidad de 

adaptarse a los entornos competitivos actuales y las demandas cambiantes, lo que 

implica ajustes en la gestión organizacional. Se destaca la importancia de 

considerar diversas dimensiones operativas para garantizar el éxito empresarial. 

El enfoque metodológico fue de nivel "Explicativo" de tercer nivel, utilizando el 

método hipotético deductivo y un diseño de campo transaccional contemporáneo. 

Se recopilaron datos a través de encuestas a docentes de la unidad piloto de 

alimentos, buscando asociaciones entre variables. La clasificación positivamente 

fuerte entre gestión organizacional y desarrollo empresarial se confirma 

estadísticamente, sugiriendo una relación directa y significativa. Esta relación 

respalda la idea de que la mejora continua en la gestión organizacional contribuya 

al crecimiento empresarial. 
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La investigación concluyó que la comprensión y optimización de estos procesos son 

fundamentales para el desarrollo empresarial. Se subraya la relevancia de las 

relaciones teóricas establecidas, proporcionando una base para la gestión y mejora 

de la Planta Piloto de Alimentos de la Universidad de Córdoba. Las palabras clave 

incluyen gestión organizacional, desarrollo empresarial, asociatividad, crecimiento 

y competitividad. 

 

ABSTRACT 

In this study, a theoretical model was developed. It explores the connection between 

organizational management and business development in the Food Pilot Plant of the 

University of Córdoba during 2019-2020. It addresses the need to adapt to current 

competitive environments and changing demands, which implies adjustments in 

organizational management. The importance of considering various operational 

dimensions to ensure business success is highlighted. 

Besides, the chosen methodological approach was "Explanatory" of third level, using 

the hypothetical deductive method and a contemporary transactional field design. 

The Data was collected through surveys to the teachers of the food pilot unit, looking 

for associations between variables. The positively strong classification between 

organizational management and business development is statistically confirmed, 

suggesting a direct and significant relationship. This relationship supports the idea 

that continuous improvement in organizational management contributes to business 

growth. 

To sum up, the research concluded that understanding and optimizing these 

processes are critical to business development. The relevance of the established 

theoretical relationships is underlined, providing a basis for the management and 

improvement of the Food Pilot Plant of the University of Cordoba.  
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Keywords: Organizational management, business development, associativity, 

growth and competitiveness. 

 

 

I. Introducción 

Las empresas modernas, inmersas en entornos económicos competitivos y 

globalizados, enfrentan desafíos constantes. La gestión organizacional y el 

desarrollo empresarial son cruciales para adaptarse a la incertidumbre y cambios 

continuos. Las economías globales adoptan modelos alternativos, como la 

economía circular, en respuesta a la dinámica económica. 

La gestión organizacional, influenciada por el Estado, la sociedad y el sector 

empresarial, busca generar valor a través de estrategias sostenibles. En Colombia, 

con un ecosistema en constante evolución, se necesita liderazgo analítico y 

capacidad de planificación estratégica. 

Este estudio se enfoca en el Departamento de Córdoba, Colombia, explorando la 

gestión organizacional y el desarrollo empresarial. La articulación efectiva desde el 

talento humano es crucial, según Calvo et al. (2019), para lograr la productividad 

con recursos mínimos. 

La investigación se centra en la Planta Piloto de Alimentos de la Universidad de 

Córdoba, buscando establecer cómo la gestión organizacional y el desarrollo 

empresarial contribuyen al crecimiento eficiente y competitivo. El estudio propone 

un modelo teórico que destaca la importancia de procesos transversales y 

sostenibles. 

Desde una perspectiva práctica y social, la investigación aporta al diseño 

organizacional, estrategias, indicadores y formación en competencias gerenciales. 

La planta piloto puede suplir las deficiencias de las organizaciones fabricantes 

locales mediante una óptima operacionalización. 

El estudio plantea la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los elementos teóricos 

para un nuevo modelo que define la relación entre gestión organizacional y 

desarrollo empresarial en la unidad piloto de alimentos de Unicórdoba durante 2019-
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2020? A pesar de las limitaciones iniciales, el estudio supera las inconsistencias 

metodológicas y avanza hacia un modelo teórico explicativo. 

 

III. Metodología 

Atendiendo a las características y fines de la investigación, se eligió un diseño de 

campo transeccional contemporáneo, multivariable y no experimental para la 

investigación. La recolección de datos se realizó con los directivos (docentes) de la 

unidad piloto de alimentos de la institución educativa (Unicordoba), quienes 

aportaron información sobre las variables. de gestión organizacional y desarrollo 

empresarial en un momento único y sin manipulación. 

El diseño de campo implica recoger datos de los surtidores primarios, según 

Hurtado de Barrera (2015). El diseño transeccional contemporáneo se centra en el 

presente. La metodología multivariable se orienta a investigar diversos 

acontecimientos, según Hurtado de Barrera y Hernández Sampieri. 

El diseño no experimental implica la observación de las variables sin intervenir 

deliberadamente. La crisis sanitaria (COVID-19) llevó a utilizar ambientes virtuales, 

como formularios y herramientas, para recopilar datos de manera virtual. 

El gráfico #1 muestra la estrategia utilizada para la gestión organizacional y 

desarrollo empresarial en la unidad piloto de alimentos de Unicordoba. Se empleó 

un diseño experimental, contemporáneo, multivariable y no experimental para 

obtener información relevante. 

 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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El gráfico #2 presenta el esquema del estudio, destacando el origen de la 

información, cuándo y qué buscar, a través del diseño no experimental. 

Dada la emergencia sanitaria, se utilizaron recursos virtuales según Ruiz Méndez y 

Aguirre Aguilar (2015), facilitando la obtención de información de manera digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gráfico #2 Esquema del estudio 
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    Fuente, Elaboración propia a partir de hurtado, 2015. 

 

IV. Resultados 

se presentan y analizan los resultados obtenidos de cuestionarios aplicados al 

personal administrativo de la empresa en estudio. Se contrastan con referentes 

teóricos para interpretar los resultados y cumplir con los objetivos propuestos. 

Las organizaciones contemporáneas se enfrentan a desafíos estratégicos tanto 

internos como externos debido a la influencia global de los mercados. La gestión 

organizacional es crucial para el desarrollo, involucrando aspectos misionales y 

estrategias para establecer ventajas competitivas. 

Las estrategias organizacionales, que incluyen propósitos, metas y operaciones, 

son fundamentales para guiar el comportamiento y las decisiones. Aunque hay 
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diversas filosofías sobre la gestión organizacional, su aceptación en empresas 

requiere reconocimiento y consolidación con los líderes. 

Antes de presentar los resultados, se recuerda que el objetivo del estudio fue crear 

un modelo teórico sobre la vinculación entre la gestión organizacional y el desarrollo 

empresarial en la unidad de alimentos de Unicordoba (2019-2020). Los resultados 

se presentan en orden lógico de variables y objetivos específicos. 

En relación con la primera variable, gestión organizacional, los cuestionarios 

arrojaron un promedio de 3.72, una desviación estándar de 1.01 (alta categoría), y 

baja dispersión. Según Demelza Rodríguez (2017), la gestión organizacional 

involucra un sistema socio-técnico que integra personas, recursos y tecnologías 

para un desarrollo eficaz. 

El estudio analiza el impacto de la declaratoria sanitaria del COVID-19 en la gestión 

organizacional de empresas industriales y de servicios, enfocándose en la transición 

hacia nuevos modelos de gestión organizacional, especialmente en el contexto de 

la digitalización de procesos. Los resultados, respaldados por estudios previos, 

indican una alta categoría en las dimensiones de la estructura organizativa, la 

axiología, la gestión humana y la gestión productiva. Se destaca la importancia de 

la integración entre estructura y estrategia, así como la valoración del talento 

humano como recurso clave. 

En cuanto a las estrategias de gestión organizacional, se abordan dimensiones 

como planeación, dirección, control e innovación. Los resultados muestran una alta 

categoría en estas áreas, respaldando la efectividad de los sistemas 

administrativos-gerenciales en la planta piloto de alimentos. 

Finalmente, la variable dependiente, el desarrollo empresarial, presenta un 

promedio muy alto, respaldado por dimensiones e indicadores que reflejan la 

eficacia en la ejecución de las estrategias y procesos de gestión organizacional. 

En resumen, el estudio destaca la relevancia de la adaptación a cambios, la 

integración efectiva de estructura y estrategia, y la valoración del talento humano 

para lograr un desarrollo empresarial exitoso en el contexto post-COVID-19. 

El autor, Climent (2017), destaca la importancia del desarrollo empresarial, 

señalando que la articulación de diversos componentes como el desarrollo 
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económico, empresarial, cultura organizacional, generación innovadora y liderazgo 

permite alcanzar los propósitos organizacionales. La variable de desarrollo 

empresarial se considera integradora y capaz de generar efectos positivos mediante 

el aprovechamiento del talento humano. 

El objetivo específico 3 se enfoca en las dimensiones del desarrollo empresarial 

para la unidad piloto de alimentos Unicordoba. Los datos de encuestas, presentados 

en la Tabla #16, muestran altos promedios y baja dispersión en dimensiones como 

responsabilidad social, asociatividad, crecimiento empresarial y competitividad. Los 

profesores consideran estas dimensiones como resultados relevantes de la gestión 

gerencial. 

El autor aborda las dimensiones del desarrollo empresarial según González Molano 

y Martínez Campo (2014), citando a Leonard-Barton (1992). Se mencionan cuatro 

dimensiones: competencia y habilidades de los trabajadores, procesos 

tecnológicos, procedimientos gerenciales, y principios axiológicos y normativos. 

Estas dimensiones se consideran fundamentales para el desarrollo empresarial. 

Se detalla el indicador de responsabilidad social como parte de las dimensiones del 

desarrollo empresarial. Los profesores consideran que la responsabilidad social 

empresarial contribuye a una ventaja competitiva para la planta piloto de alimentos. 

Se destaca la alineación de la responsabilidad social con el desarrollo económico 

sustentable y el mejoramiento continuo organizacional. 

El autor también menciona la asociatividad como indicador, con un promedio de 

4.07 y baja dispersión. Los encuestados expresan que la asociatividad es crucial 

para mantener la competitividad y favorecer el desarrollo de la planta piloto de 

alimentos. 

En resumen, el autor destaca la importancia de diversas dimensiones, como 

responsabilidad social y asociatividad, para el desarrollo empresarial de la planta 

piloto de alimentos de Unicordoba, respaldado por datos de encuestas y enfoques 

teóricos específicos. 

Principio del formulario 

A nivel internacional, Grueso Hinestroza et al. (2009) definen la asociatividad como 

un proceso cooperativo entre empresas, conservando su autonomía legal y 
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administrativa para alcanzar objetivos comunes. Esto incluye la gestión 

administrativa, aumento productivo y competitividad (Pérez Sisa F., 2020). 

Continuando con el indicador, el crecimiento empresarial, evaluado con un 

promedio de 4.40 y baja dispersión, se considera estrategia de integración 

diversificada. Los docentes destacan su contribución a una competitividad 

sostenible y sugieren que estrategias de penetración de mercados pueden impulsar 

el crecimiento. 

Actualmente, investigaciones contemporáneas señalan que el desarrollo 

empresarial debe ajustarse a los cambios en el entorno y decisiones administrativas 

(Blázquez Santana et al., 2006). Seclen Luna (2016) destaca factores como las 

particularidades de los empresarios, recursos empresariales, tácticas estratégicas, 

y ubicación geográfica como determinantes del desarrollo empresarial.  

El último indicador considerado, está referido a la competitividad, con un promedio 

de 4.57 y muy baja dispersión, se considera esencial para el desempeño superior 

de la planta piloto de alimentos. Los encuestados opinan que el alto nivel de 

desarrollo y la utilización de recursos y tecnología de la información son 

fundamentales. 

Detallando los resultados para esta segunda variable, referido al 4 objetivo 

específico, relacionado con los indicadores que condicionan el desarrollo 

empresarial de la planta piloto de Unidad piloto de alimentos de la Unicordoba, se 

presenta una tabla con resultados de la dimensión "Indicadores que Condicionan el 

Desarrollo Empresarial". Los docentes consideran que el análisis de planta, 

producción, tecnología y servicios tienen un muy alto nivel de desarrollo, respaldado 

por un promedio de 4.39 y muy baja dispersión. 

Tabla # 1. Dimensión: Indicadores 

Indicadores Promedio Categoría Desviación Categoría 

Análisis de planta 4,57 

Muy alta 

0,75 

Muy baja 

dispersión 
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Producción 4,53 

Muy alta 

0,64 

Muy baja 

dispersión 

Tecnología 4,10 Muy alta  1,08 Baja dispersión 

Servicios 4,37 

Muy alta 

0,68 

Muy baja 

dispersión 

Promedio de la 

dimensión 4,39 

Muy alta 

0,79 

Muy baja 

dispersión 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

Como se observa en la tabla # 1, la dimensión indicadores que condicionan el 

desarrollo empresarial, el procesamiento de los datos arrojó en promedio un 4.39 

con, desviación de 0.79, representando un muy alto nivel, y una dispersión muy baja 

dadas las opiniones de los docentes, los cuales consideraron un muy alto nivel 

desarrollo de los indicadores considerados para la operacionalización de esta 

variable, a saber: análisis de planta, producción, tecnología y servicios. 

Se subraya la necesidad de comprender aspectos como el entorno socio-cultural, 

político, económico, ambiental, sistema financiero y mercado de capitales. 

el estudio enfatiza la necesidad de un enfoque integral para evaluar y mejorar el 

desempeño empresarial, considerando diversos factores como el entorno externo e 

interno, la tecnología, la producción y el servicio al cliente. 

 

                      Tablas # 2. Resultados de la correlación entre las variables 

 Variables 

Gestión 
organizacional 

Desarrollo  
empresarial 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,65** 

N 15 15 

Coeficiente de 
correlación 

,65** 1,000 

N 15 15 
                  Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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Observando la tabla # 2, el tratamiento de la información determino un promedio de 

0.65**, ubicándose en la categoría de correlación positiva-fuerte, significando de 

esta manera la correlación existente, directamente proporcional a través de las 

variables, en un grado o nivel importante. Así pues, en la medida que se realice una 

gestión organizacional que permitan integrar componentes y estrategias, en un 

marco de utilización efectiva de los recursos y, una visión sinérgica de sus 

componentes, se desarrolla la capacidad para mejorar y contribuir con el desarrollo 

empresarial.  

Se observa también, un nivel de significancia (**) alto entre las variables, lo cual 

refiere la importancia de contribuir con la optimación del proceso de gestión 

organizacional, como una vía para mejorar el desarrollo empresarial. En el marco 

de esas ideas, el estudio y explicación de la información, produjo indagación 

importante para responder al 5 objetivo específico, dirigido a la formulación de las 

relaciones teóricas que expliquen la vinculación entre la gestión organizacional y el 

desarrollo empresarial de la unidad piloto de alimentos de la Unicórdoba, las cuales 

se presentan en el capítulo 5. 

 

V. Conclusiones 

La gestión organizacional se presenta como una herramienta vital para la gerencia 

empresarial, permitiendo establecer condiciones que fomenten la moral laboral, la 

identificación del personal y una integración efectiva. Según Serna Gómez (2006), 

es crucial que la visión, misión, objetivos y valores de una empresa sean 

internalizados por su personal para guiar sus acciones y contribuir al crecimiento 

organizacional, la investigación se centró en comprender la relación entre la gestión 

organizacional y el desarrollo empresarial de la unidad piloto de alimentos de 

Unicordoba entre 2019 y 2020. Las conclusiones principales son las siguientes: 

Los profesores encuestados destacaron una gestión efectiva de aspectos internos 

como la estructura organizativa, los valores empresariales, y la gestión humana y 
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productiva. Esto promueve ventajas competitivas y adaptación al entorno. El cuerpo 

docente indicó un alto grado de desarrollo en sistemas administrativos y 

gerenciales, incluyendo la planificación, dirección, control e innovación, se 

consideran aspectos como responsabilidad social, asociatividad, crecimiento y 

competitividad como elementos clave de la gestión gerencial. 

Los docentes señalaron un alto nivel de desarrollo en indicadores como análisis de 

planta, producción, tecnología y servicios; se identificó una correlación positiva y 

fuerte entre la gestión organizacional y el desarrollo empresarial. Esto sugiere que 

mejorar la gestión organizacional tiene un impacto directo en el crecimiento y 

desarrollo empresarial. Se integraron los datos recopilados con fundamentos 

teóricos para comprender mejor la relación entre gestión organizacional y desarrollo 

empresarial, cumpliendo así con el objetivo final de la investigación. 

La investigación resalta la importancia de una gestión organizacional efectiva y 

cómo esta se relaciona directamente con el desarrollo y crecimiento empresarial, 

utilizando datos y teorías para respaldar estas conclusiones. 

 

VI. Bibliografía 

Calvo, A., Fuentes , D., Sarmiento , Y., & Alfonso , L. (08 de abril de 2019). Modelo de prácticas de 

gestión en las prácticas de gestión en las cooperativas y asociaciones agropecuarias de la 

región centro y medio Sinú del departamento de Córdoba (Colombia). Espacios. Obtenido 

de https://www.revistaespacios.com/a19v40n11/a19v40n11p24.pdf 

Demelza Rodríguez, M. (octubre de 2017). Gestión Organizacional. Recuperado el 29 de enero de 

2020, de https://core.ac.uk/download/pdf/326423934.pdf 

González Molano, C., & Martínez Campo, J. (2014). Gerencia Estratégica E Innovación Empresarial: 

Referentes Conceptuales. Dimensión Empresarial, Vol. 12 (No. 2 ). doi:DOI: 

https://doi.org/10.15665/rde.v12i2.282 

Grueso Hinestroza , M., Gómez, J., & Garay Quintero, L. (noviembre de 2009). Procesos de 

asociatividad empresarial: aproximaciones conceptuales e impacto económico, social y 

organizacional. Documentos de Investigación. Recuperado el 24 de febrero de 2020, de 

https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3783/BI_44_5_2_10.pdf?seq



 

1089 
 

uence=5&isAllowed=y#:~:text=La%20asociatividad%20empresarial%20es%20un,global%2

0(Rosales%2C%201997). 

Hurtado de la Barrera, J. (2010). Metodología de la Investigación. Guía para la comprensión 

holística de la ciencia. Caracas, Venezuela: Quirón. Recuperado el 13 de agosto de 2019 

Ruiz Méndez, M., & Aguirre Aguilar, G. (2015). Etnografía virtual, un acercamiento al método y a 

sus aplicaciones. Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, Vol. XXI(Núm. 41), 67-96. 

Recuperado el 30 de octubre de 2019, de 

https://www.redalyc.org/pdf/316/31639397004.pdf 

Seclen Luna, J. (2016). Crecimiento empresarial en las pequeñas empresas de la industria 

metalmecánica de Lima: un estudio de casos múltiple. Ekonomiaz: Revista vasca de 

economía(N.º 90), 224 - 241. Recuperado el 12 de septiembre de 2019, de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5778218 

 

 

 

 

 

El sentir docente ante el confinamiento educativo por la Covid-19. 

Estudio de caso en la Escuela Normal Rural “Justo Sierra 

Méndez” 

María del Carmen Romo Becerra 

Maestra en Educación Familiar 

maria.romo@enrjsm.edu.mx 

Docente de la Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez” 

mailto:maria.romo@enrjsm.edu.mx


 

1090 
 

INTRODUCCIÓN 

Ante la decisión del cierre masivo de las escuelas de todos los niveles y en casi todo 

el mundo implementada con la intención de salvaguardar la salud pública, dada la 

emergencia sanitaria por el Covid-19, una de las preocupaciones de los docentes 

fue cumplir con los objetivos de enseñanza que marcan los planes y los programas 

de estudio, bajo la condición de tener que hacerlo en un esquema mediado por la 

tecnología, realidad para la que no estaban preparados y sin embargo tuvieron que 

idear ajustes de sus clases presenciales a la modalidad de clases virtuales, ante lo 

cual experimentaron definitivamente limitaciones en su actuar, ya que hacía falta 

capacitación en el manejo de las tecnologías aplicadas a la educación y que fueron 

impactando en el sentir de las profesoras y los  profesores, ya que sus dinámicas 

laborales, familiares y personales definitivamente cambiaron. 

Al principio, las preocupaciones se fueron concentrando en la falta 

condiciones tecnológicas, materiales y pedagógicas en las que debían 

desenvolverse las actividades de enseñanza y aprendizaje, luego vinieron 

preocupaciones por la  calidad  de la evaluación de  los aprendizajes, de la 

comunicación interpersonal que se estaba generando y la motivación hacia el 

aprendizaje que debía mantenerse en los estudiantes, ya que no podía ajustarse el 

horario de atención de las estudiantes al horario real de clase, dado que las 

condiciones socioeconómicas y demográficas desde donde se podían obtener 

conectividad no eran las mejores, las actividades de aprendizaje planteadas a través 

de las plataformas educativas no estaban dando los resultados esperados y se tenía 

incertidumbre respecto los resultados reales de aprendizaje, el centro de las 

preocupaciones de las autoridades educativas mundiales, nacionales, locales e  

institucionales fueron siempre los estudiantes, la preocupación por sus logros y la 

consigna de evitar la deserción casi a cualquier precio y se perdió de vista  el 
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impacto de las situaciones por las que tuvieron que transitar los profesores y que 

fue deteriorando su estabilidad emocional. 

La extensión de las jornadas laborales, la capacitación emergente para el 

manejo de las tecnologías aplicadas a la educación, el aumento en la jornada para 

la planificación y elaboración de estrategias y materiales de enseñanza y la 

disminución del tiempo libre fue generado estrés y sentires preocupantes entre los 

profesores. 

Según la UNESCO (2019)  los docentes representan una de las fuerzas más 

sólidas e influyentes con miras a garantizar la equidad, el acceso y la calidad de la 

educación. Ellos son la clave del desarrollo mundial sostenible, por lo tanto es 

importante recuperar las voces de uno de los principales actores del proceso 

educativo, las maestras y los maestros y dado que cada institución y colectivo 

docente es particular y enfrenta sus propias tensiones y las acciones institucionales 

deben ir encaminadas a una intervención restauradora o de rehabilitación emocional 

del docente, por ello es necesario recuperar sus sentir. 

Y dado que la enseñanza es una de las ocupaciones más estresantes 

considerando los múltiples retos  de distinta índole que implica, lo que puede afectar 

negativamente el desempeño laboral y académico de un profesor cuya repercusión 

puede ser directa en el rendimiento académico de sus estudiantes, ya que los 

profesores con mayor estabilidad emocional generarán más herramientas para ser 

un facilitador que gestione adecuadamente ambientes de aprendizaje propicios. 

Según Román (2020) que coincide con Trujillo y Delgado (2021) uno de los 

retos  que ha implicado este contexto originado por el Covid-19, es tener 

competencias socioemocionales y prestar atención a la salud emocional, cultivarla, 

fomentarla dentro del mismo entorno educativo y buscar ayuda si es necesario. 

Según Cajiga (2020), actualmente, se calcula que en México hay más de dos 

millones de personas dedicadas a la docencia, pero científicamente no existen datos 
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estadísticos exactos acerca de cuántos de estos docentes gozan de salud 

emocional, ni como está impactando la falta de ésta en su ejercicio profesional. 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2013, citado por Cajiga, 

2020) la salud mental es el bienestar que permite a un individuo ser consciente de 

sus necesidades, brindando la capacidad para hacer frente a las dificultades 

convencionales de la vida, ser productivo para sí mismo, su comunidad y la 

sociedad en general. Dentro del amplio concepto de salud mental se engloban 

procesos tan complejos como las emociones, las ideas, los sentimientos, las 

actitudes, el autoconcepto, la autoestima y las conductas y ya que la emociones son 

parte integral de la salud mental; por ende, se identifica que la salud emocional 

constituye en una de las aristas más importantes, no sólo de la salud mental, sino, 

de la salud en general.  

Entre los grupos  de profesionales que mayor grado de afectación manifiestan 

en su salud emocional son los profesionales de la educación. Y si un docente está 

bajo estrés tendrá consecuencias en su salud física, lo cual conllevará dificultades 

en su desempeño profesional y las posibles implicaciones que esto tiene para la o 

las comunidades escolares, ya que las emociones son contagiosas, por lo cual, si 

el docente manifiesta desgaste (burnout) es altamente probable que se lo transmita 

a sus alumnos (Céspedes, 2008 citado por Cajiga, 2020). Ante esto, cuidar la salud 

emocional de un docente es cuidar la salud emocional de los estudiantes. Atender 

la salud emocional debe ser una tarea que interese y ocupe a todos en las 

instituciones de salud y de educación. 

Reconocer el sentir docente de profesoras y profesores de la Escuela Normal 

Rural “Justo Sierra Méndez” ante el confinamiento educativo por de la emergencia 

sanitaria por la Covid-19, logrando identificar los síntomas que les hacen sentirse 

de ese modo, describiendo los sentimientos y emociones que ha experimentado, 
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permitirá definir el sentir docente y tomar decisiones en torno a la mejora emocional 

de cada uno de ellos.  

Lo que se aporta con esta investigación es la categoría conceptual del sentir 

docente que implica formas de ser, de realizar su práctica profesional y una serie 

de comportamientos que lo determinan como docente. 

En la Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez”, no solo puso de 

manifiesto la falta de disposición de los maestros, sino el rechazo del uso de medios 

tecnológicos, se considera que por la dificultad que representaba para ellos mismos 

y vivir la sensación de que ello significaba mayor carga de trabajo, por la 

responsabilidad de  tener que estar atentos en todo momento a la entrega y 

recepción de productos de aprendizaje. 

En varios casos también se puso de manifiesto  que  no tenían un amplio 

conocimiento de cómo dar clases en modalidad virtual, ya que solo quisieron 

trasladar su enseñanza tradicionalista que efectuaban de manera presencial a la 

educación a distancia, que se puede considerar también una limitante para la 

atención de las alumnas con distintos estilos de aprendizaje, lo que causó la 

elevación del nivel de estrés al tener que cubrir con los requerimientos marcados 

por la institución educativa y los propios requerimientos emanados de las 

condiciones de las estudiantes. 

Como parte de este equipo de docentes se encontraba la propia 

investigadora quien también experimentaba todos estos sentimientos y emociones 

que estaban limitando aún más brindar un servicio de educación a distancia de 

mayor calidad y se pensaba en la urgencia de conocer la realidad docente desde el 

sentir de las maestras y los maestros para tomar decisiones en torno a ello y poder 

brindar capacitación  o apoyo desde algunos departamentos como el de formación 

continua y psicopedagogía, se estaban viendo afectadas las relaciones 

interpersonales y de convivencia y el asilamiento empezaba a tener efectos 
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negativos en la productividad docente y es así como repensar y reflexionar sobre la 

nueva realidad de los sujetos docentes se hizo cada vez más necesaria. 

En esta perspectiva, el aislamiento social, productivo y laboral, de la mano de la 

emergencia sanitaria, representó para algunos docentes miedos, cambios, 

disyuntivas, pero también nuevas interpelaciones, provocaciones, experiencias y 

oportunidades para innovar que han necesitado  repensar sus formas de 

intervención pedagógica y partir de las condiciones y necesidades de sus 

estudiantes y ante esta realidad surgida por disposiciones, organización y normas y 

que surge la tecnología como una imposición, reacciona el profesorado y ante esto 

surgen las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuál es el sentir docente ante el 

confinamiento educativo por la emergencia sanitaria por la Covid-19?, ¿Qué 

síntomas expresa ese sentir docente ante el confinamiento educativo por la 

emergencia sanitaria por la Covid-19? y ¿Cómo son esas expresiones sentimientos 

y emociones que han experimentado el sentir docente ante el confinamiento 

educativo por la emergencia sanitaria por la Covid-19. 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de esta investigación se tuvo el propósito de  identificar cuál es el 

sentir de las maestras y maestros de la Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez” 

ante las experiencias  que se estuvieron viviendo en su práctica docente que han 

debido desempeñar a partir del confinamiento educativo por de la emergencia 

sanitaria por la Covid-19, para lo cual se emplea un enfoque fenomenológico, 

siguiendo principalmente en el trabajo de Max Van Manen en educación, cuya  

contribución consiste en la profundización de los significados esenciales de la 

experiencia pedagógica y  que según Hernández, Fernández y Baptista (2014)  el 

objetivo de este tipo de estudio es obtener las perspectivas de los participantes, se 

explora, describe y comprende lo que los individuos tienen en común de acuerdo 
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con sus experiencias con un determinado fenómeno. Pueden ser sentimientos, 

emociones, razonamientos, visiones y percepciones, cuya  intención es descubrir el 

significado de un fenómeno para varias personas, donde primero, se identifica el 

fenómeno y luego se recopilan datos de las personas que lo han experimentado, 

para finalmente desarrollar una descripción compartida de la esencia de la 

experiencia para todos los participantes, lo que vivenciaron y de qué forma lo 

hicieron. Se utilizó como método el estudio de caso, que según Yin (2009, citado 

por Hernández, Fernández y Baptista, 2014) señala que es una indagación empírica 

que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto en la vida real y  

tienen como objetivo documentar una experiencia o evento en profundidad o 

entender un fenómeno desde la perspectiva de quienes lo vivieron¸ en donde la 

selección de la(s) unidad(es) de análisis muchas veces se enfoca  en casos típicos, 

diversos, extremos, desviados, influyentes, muy similares o completamente 

distintos, de acuerdo con el planteamiento del problema (Seawright y Gerring, 2008, 

citado por  Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Se utilizó como técnica de 

recolección de información la entrevista y como instrumento un guion de entrevista 

de elaboración propia, que contiene tres preguntas abiertas, para ello se contactó a 

los posibles participantes y acordó fecha, hora y medio por el que se realizará la 

entrevista, se realizaron las entrevistas y solicitando el permiso correspondiente 

para su grabación y posterior transcripción y análisis bajo el modelo inductivo  

centrado en el significado, para la elección de los participantes se buscó un grupo 

representativo, cuyos criterios de selección fueron: tipo de clave: Tiempo completo, 

medio tiempo u horas, género: Hombre o mujer y antigüedad en el servicio: 0-5 

años, 10-20 años, más de 20 años, siendo un total de 11 participantes. 

RESULTADOS 

Se logró establecer que síntomas experimentados por los docentes fueron el 

cansancio, la irritabilidad, los problemas de salud o enfermedades y el estrés, así 
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como presión y angustia pueden ser un síntoma de ansiedad y que se manifestaron 

en mayor media en las docentes mujeres que en los docentes hombres. 

Se encontró que en el primer momento denominado “Ante la experiencia 

inesperada”, se identificaron  solo emociones negativas al destacar el miedo o 

temor, la frustración,  el aburrimiento, la preocupación y  el enojo, en el segundo 

momento identificado dentro de las prácticas docentes en el periodo pandémico 

cuyo nombre es “Adaptándose a la nueva realidad”, se manifestaron emociones 

positivas como la satisfacción y la alegría y emociones negativas como enojo, 

frustración y preocupación y sentimientos negativos de angustia y estrés y 

sentimientos positivos de triunfo, adaptación, calma  y tranquilidad. En el tercer 

momento  al que se le llamó “Readaptación sorpresiva”, se definen como emociones 

positivas como la confianza, tranquilidad y esperanza y de emociones negativas 

como la frustración y tristeza, de sentimientos negativos como el estrés, la angustia, 

la soledad, el rechazo,  y la exigencia, además de manifestar la existencia de una 

sensación de saturación. 

Además, los docentes experimentaron pérdida de certezas en la nueva 

realidad educativa, al sentir incertidumbre que genera inquietud, inseguridad, 

estrés, ansiedad e incluso miedo al experimentar la vivencia de un colapso en el 

propio sistema de referencia, vivieron experiencia en las que se aferraron a las 

certezas cuando se centraron a pensamientos positivos de que pronto terminaría y 

todo volvería a ser igual, se darían clases de manera presencial, estaríamos en 

contacto directo con las estudiantes y compañeros docentes. 

La educación a distancia por el confinamiento educativo a partir de la 

contingencia sanitaria por la Covid-19  exigió de los docentes la implementación de 

varios cambios relacionados con las estrategias de enseñanza-aprendizaje , ritmos 

y condiciones de trabajo, implicando más esfuerzo y más tiempo dedicado a las 

labores profesionales y menos a la atención de la familia y el cuidado de sí mismos, 
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formas de comunicación tanto con sus estudiantes como con sus compañeros 

docentes que les hizo experimentar repercusiones en su vida cotidiana, pero sobre 

todo en los sentimientos y emociones que no estaban acostumbrados a 

experimentar como la soledad. 

Vivieron un proceso de adaptación y readaptación  a las condiciones que 

imperaban un día de un modo y al siguiente de otro, en donde incertidumbre y el 

miedo fueron elementos altamente negativos, la incesable llegada de noticias donde 

el panorama lejos de mejorar empeoraba, la preocupación por su salud o la de algún 

ser querido, fueron situaciones que colocaron al ser humano en riesgo de desarrollar 

enfermedades mentales como trastornos de estrés ansiedad y depresión. 

El confinamiento educativo hizo repensar muchas cosas a los docentes como 

reconocer  el valor del optimismo  y la empatía. 

Como lo menciona el INEE (2019), es necesario replantear el constructo 

social del magisterio, pues ya no es el poseedor y proveedor del conocimiento, ni el 

individuo infalible que sacrifica todo por el alumnado. Hoy las y los maestros se 

convierten en compañeros de viaje de sus alumnos que guían desde su propia 

falibilidad, con su propia humanidad cargada de emociones, sentimientos, miedos y 

pasiones.  

El magisterio es considerado como una profesión de alto riesgo en padecer 

síndrome de burnout a causa de las diversas exigencias en sus actividades 

cotidianas, aunadas las condiciones del confinamiento educativo y las implicaciones 

de atender a sus estudiantes a distancia, definitivamente causó estragos importantes 

en las condiciones físicas y emocionales de muchas mujeres maestras, como se 

pudo comprobar en esta investigación. 

La emergencia generada a partir de la aparición de la pandemia de Covid-19 

hizo que las condiciones laborales de las y los docentes se transformaran 

profundamente. Alteraciones que se manifestaron en un aumento de las horas 
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trabajadas, trasladando el espacio laboral al hogar, imponiendo además la 

resolución de situaciones administrativas que son propias de la institución 

educativa, modificando rotundamente la modalidad de trabajo y las condiciones en 

el que éste se lleva a cabo, lo que generó en los docentes estrés y cansancio. 

CONCLUSIONES 

La identidad tiene gran relevancia para el desarrollo del profesorado, aunque es 

necesario asumir la identidad como un proceso dinámico en el que se integran 

factores intrapersonales, como las emociones y las historias (Rodgers & Scott, 

2008, citados por Buitrago & Cárdenas, 2017), porque la práctica educativa de aula 

determina satisfacción, felicidad y autoestima, pero a la vez vulnerabilidad como lo 

menciona Nias (1996), citado por Buitrago & Cárdenas (2017). 

En consecuencia, los procesos de la práctica educativa intervienen en la 

configuración de la identidad docente, en la subjetividad colectiva y en los resultados 

de sus competencias profesionales, al conseguir exitosos resultados de sus 

estudiantes como lo menciona Morgado (2011, citado por Buitrago & Cárdenas, 

2017), en la que además, se integran aspectos como la autoimagen y la forma de 

ser en un contexto profesional, que es el espacio en donde se pone a prueba la 

interioridad del docente. 

La COVID- 19 tuvo un rápido inicio y expansión hasta convertirse en una 

pandemia, que llevó a realizar modificaciones en cuanto a normas y medidas 

estrictas de aislamiento y distanciamiento social, que requirió de parte de todas las 

personas, un acelerado proceso de adaptación quedando expuestos riesgos 

psicosociales, sobre todo a los profesionales de la docencia debido al incremento 

en sus niveles de estrés y ansiedad relacionados con la demanda psicológica, 

aumento en carga de trabajo, participación y supervisión de estudiantes, bajo apoyo 

social y tiempo personal y de ocio utilizado en actividades de docencia. 
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Tal como los afirman Muñoz y Portillo (2020) citados por Uceda (2021), el 

docente ha tenido que asumir la pérdida de la inmediatez de la comunicación 

presencial, la cual ahora se ve condicionada por las conexiones virtuales, la 

velocidad de transmisión de datos o la calidad de los equipos. Esto, ha causado, el 

agotamiento emocional por parte del docente, pero que confirma que su rol de guía 

educativo es hoy más vidente que nunca. 

De acuerdo con Uceda (2021) El docente ha tenido que asumir nuevos roles. 

Se ha convertido en un gestor virtual que usa la tecnología y herramientas digitales 

para generar aprendizajes. Asimismo, también se resalta su carácter mediador y de 

acompañante a través de una retroalimentación pertinente y adecuada. También 

desataca su rol de comunicador eficaz, el cual hace uso de los distintos canales que 

le permitan llegar a la comunidad educativa, a la cual también sirve en la actualidad 

como un soporte emocional. 

Y aunque se puede entender que el ser humano se encuentra en un estado 

de estrés constante, pues es parte del funcionamiento de nuestro organismo y es la 

manera de alertar que algo no está bien, o que alguna situación se encuentra fuera 

de nuestro control, cuando supera ciertos límites, se torna nocivo, porque 

posiblemente se generen enfermedades que pueden perjudicar gravemente el 

estado de salud tanto emocional como física de las personas, llegando a afectar las 

relaciones interpersonales  que puedan generarse en el futuro, sobre todo las que  

se deben generar con los estudiantes y con otros compañeros docentes y terminar 

afectando también los resultados en el proceso educativo. 

En el campo laboral, como lo es la educación, la trascendencia de la 

inteligencia emocional es innegable, de tal modo que determina el desempeño 

docente (Hernández-Jaimes, 2018; Valente et al., 2020 citado por Uceda, 2021), 

por ello, el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional de la institución educativa 

está asociada directa y positivamente al desempeño. 
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De las cinco dimensiones establecidas por Bar-On en palabras de  Escolar 

et al. (2017; Kaur et al., 2019, citados por Uceda, 2021) que todo docente debe 

desarrollar  para lograr una inteligencia emocional en el caso de los docentes de 

esta escuela normal,  en su mayoría se desatacan el desarrollo de la adaptabilidad, 

entendida como la habilidad de cambiar nuestro comportamiento para resolver 

situaciones problemáticas y  el manejo del estrés. 

Por lo que, la promoción de la salud mental constituye una de las tareas 

primordiales en todas las organizaciones, donde las escuelas no deben ser la 

excepción, considerar estrategias de adquisición  y desarrollo de habilidades 

personales que generen cambios en el comportamiento relacionados con la salud y 

los estilos de vida saludables, haciendo un seguimiento directo y crítico en el campo 

de salud mental de cada miembro del colectivo docente. 

El sentir de las maestras y los maestros de la Escuela Normal Rural “Justo 

Sierra Méndez” ante las experiencias  que vivieron en su práctica docente que han 

debido desempeñar a partir del confinamiento educativo por de la emergencia 

sanitaria por la Covid-19 fueron que se perdieron las certezas, la duda sustituyó a 

la certeza, hubo aferramiento a las pocas certezas que se tenían, seguir con el 

mismo tipo de actividades de aprendizaje, quererlas tener conectadas aunque se 

sabía que las estudiantes no tenían las condiciones ya que todo fue repentino, no 

hubo preparación previa, se tuvo que aprender de manera acelerada a usar las 

plataformas y recursos tecnológicos como estrategias de enseñanza, el tiempo que 

se tenía para la jornada laboral presencial en la modalidad virtual se tornó 

insuficiente y se fue quitando tiempo de descanso. 

Las razones que les hacen sentirse de ese modo a los maestros y las 

maestras de la Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez” ante el confinamiento 

educativo por la emergencia sanitaria por la Covid-19 fueron la incesable llegada de 

noticias donde el panorama lejos de mejorar empeoraba, la preocupación por su 
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salud o la de algún ser querido, se visualizaron problemas en el logro del 

aprendizaje de los estudiantes y las jornadas de trabajo tan extenuantes. 

Respecto a los sentimientos y emociones que ha experimentado los 

maestros y las maestras de la Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez” ante las 

condiciones de exigencia  laboral en el confinamiento educativo por la emergencia 

sanitaria por la Covid-19 fueron en un primer momento, que se ha denominado ante 

la experiencia inesperada, las emociones que prevalecen son la incertidumbre, la 

frustración y el cansancio; en un segundo momento, cuyo nombre fue adaptándose 

a la nueva realidad fuer enojo, angustia, cansancio: en el tercer momento 

identificado como readaptación sorpresiva en la mayoría de los casos los maestros 

experimentaron angustia, frustración, preocupación y temor y al contrastar las 

experiencias revisadas en el apartado de antecedentes con las experiencias 

recabadas a través de esta investigación se encuentran coincidencias.  

Entre los elementos que permitirá a los docentes avanzar en la nueva 

realidad (Pos pandemia) es la resiliencia en lo que  se coincide  con Castagnola 

(2021), quien afirma que manejar correctamente nuestras emociones, aplicando la 

resiliencia en nuestras vidas ahora marcará el rumbo de nuestro bienestar personal 

a futuro. 

Tal como lo dice Uceda (2021) la labor de maestro se debe construir sobre la 

fortaleza emocional, tanto la suya como la de sus estudiantes. La enseñanza virtual 

ha revalorizado el papel que cumplen las emociones, incluso por encima de las 

estrategias de aprendizaje, por lo que el desarrollo de habilidades como la empatía, 

la comunicación, el control emocional y la capacidad escucha serán fundamentales. 

Entre las recomendaciones que se pueden ofrecer  a los colectivos escolares  

y a los directores de los centros educativos son el trabajar en el fomento de la 

resiliencia, la mejora de la salud mental y el pensamiento positivo en el personal 

docente, dado el contexto crucial que se estuvo viviendo, donde hubo momentos de 
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dolor por perdidas de familiares cercanos e implementar un currículo socio 

emocional, en el que los directivos y  los maestros estén involucrados y 

comprometidos con el desarrollo de la resiliencia, la autoestima, la motivación de 

los estudiantes. Se recomienda también la implementación de evaluaciones 

psicológicas y posteriores terapias integrales de ser necesarias, con el fin de 

soslayar pensamientos automáticos negativos, catastróficos y pesimistas sobre el 

futuro, el reto consiste en generar espacios de capacitación centrados en el 

tema del desarrollo de las habilidades socioemocionales como parte de un 

esquema básico de capacitación en todos los centros escolares. 
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 Resumen 

En el ámbito de las nuevas corrientes de salud, bienestar y belleza, los servicios 

dermatológicos han sido un faro para aquellos que buscan resaltar y cuidar la salud 

de su piel. En la ciudad de Pasto, se han consolidado zonas especializadas con una 

notable trayectoria, destacándose en la vanguardia de la dermatología mediante el 

desarrollo de procedimientos innovadores destinados a abordar nuevas patologías 

y enfermedades de la piel. La presente investigación se centra en analizar los 

comportamientos de los participantes. A través de la recopilación de información 

mediante un instrumento, los datos obtenidos se realiza el tratamiento de estos 

usando imputaciones (moda, mediana y media) para su posterior representación 

gráfica, interpretación y análisis para la toma de decisiones para determinar las 

tendencias emergentes en el sector objeto de estudio. En el tratamiento de datos 

es determinante la aplicación de criterios de eliminación y codificación para 

garantizar la coherencia de la información recopilada de los participantes.  

Palabras clave: Dermatología, belleza, Análisis, consumidores, servicios, Marketing 

en salud.  

Abstract 
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In the field of new trends in health, well-being and beauty, dermatological services 

have been a beacon for those seeking to highlight and take care of the health of their 

skin. In the city of Pasto, specialized areas with a notable track record have been 

consolidated, standing out at the forefront of dermatology through the development 

of innovative procedures aimed at addressing new pathologies and skin diseases. 

This research focuses on analyzing the behaviors of the participants. Through the 

collection of information using an instrument, the data obtained are treated using 

imputations (mode, median and mean) for subsequent graphical representation, 

interpretation and analysis for decision making to determine emerging trends in the 

sector under study. In data processing, the application of elimination and coding 

criteria is crucial to guarantee the coherence of the information collected from the 

participants. 

Key words: Dermatology, beauty, Analysis, consumers, services. 

 

Introducción 

En el ámbito del cuidado de la piel, las multinacionales han desplegado campañas 

orientadas en abordar proactivamente la salud de la piel. Se tiene en cuenta el 

desbordante aumento de cáncer de piel que se genera hoy en la actualidad, como 

lo mencionó el instituto nacional de cancerología en Bogotá. Según Colombia, P. 

(2022, 24 de noviembre) mostró que el cáncer de piel más frecuente es el carcinoma 

baso celular que representó el 52,7% de casos, seguido del carcinoma escamo 

celular con el 22,6% y finalmente el cáncer tipo melanoma con el 16,1%. 

De aquí se da la tendencia del cuidado de la piel en dermatología y belleza donde 

surge velozmente y se expande a todo Colombia esta tendencia de salud en el 

sector de dermatología y belleza, junto con la preocupación de los cuidados que los 
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lleva a tomar medidas para el uso del servicio de dermatología y belleza donde 

puede ser de manera preventiva, por la edad, por historial familiar entre otros 

aspectos. Surge esta tendencia en la ciudad de San Juan de Pasto por lo cual se 

realiza una investigación y análisis del sector, donde de acuerdo con estas acciones 

el problema que se quiere resolver con esta investigación es sobre cuidad de la piel, 

dermatología y belleza que tiene que ver con ¿Cuáles serían los factores que 

determinan el comportamiento de las personas que acceden a servicios de salud y 

piel en la ciudad de Pasto? 

En este contexto se llevó a cabo un estudio de salud cutánea en la ciudad de Pasto, 

con el propósito de analizar los motivos de consulta que llevan a las  

 

personas a demandar los servicios dermatológicos. Este análisis considerara la 

tendencia actual de mantener la piel sana y saludable ya sea por motivos estéticos 

o como medida preventiva ante enfermedades cutáneas, siendo influenciado por 

condiciones climáticas o cualquier otro tipo de factor como el estrés o la 

contaminación ambiental. Las conclusiones destacan que la demanda principal 

proviene principalmente de mujeres, entre 30 a 40 años y más, que optan por 

servicios particulares. Su principal motivación de esta demanda se relaciona con la 

búsqueda de belleza como un estándar de vanidad femenina, invirtiendo en 

tecnología y profesionalismo, para combatir los signos de envejecimiento o madurez 

en la piel. 

En la ciudad de Pasto se tiene el privilegio de contar con clínicas exclusiva al 

cuidado de la piel la Cual son un referente a nivel nacional e internacional por que 

reúne, todos los componentes de la investigación, en este campo en donde se 

resuelven de forma profesional todo tipo de consideraciones que influyen en 
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incrementar el uso de los servicios en la región Nariñense. Semana. (2017, 2 de 

octubre). 

 

Metodología 

Área de estudio 

El sector de dermatología y belleza se encuentra ubicado en la avenida de los 

estudiantes de la ciudad de San Juan De pasto, Según municipio de Colombia 

(2022) “Territorio del municipio de San Juan de Pasto; 2 543 metros de altitud · 

Latitud: 1.2. Longitud: -77.267. Latitud: 1° 12' 0'' Norte Longitud: 77° 16' 1' ”  

Posee una población de 410,85 habitantes de los cuales 218,341 son mujeres y 

192,494 son hombres. Según teleencuestas (2023) 

Figura 1. Área de estudio 
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Enfoque de investigación 

Para el desarrollo de la investigación se utiliza un enfoque mixto, que se centra en 

aspectos susceptibles de cuantificación, utilizada para el análisis de datos; este tipo 

de metodologías tiene particularmente un planteamiento científico positivista, y 

experimental debido al sociólogo E. Durkheim, quien empezó a aplicar dicha 

metodología a finales del siglo XIX (Centro virtual Cervantes, 2023).  

Tipo de investigación  

La metodología que se utiliza es descriptiva, con este tipo de investigación, se 

pretende averiguar la información necesaria para la recolección de datos. Esta se 

refiere a un diseño de la investigación, dando énfasis en la creación y análisis de 

preguntas, que estarán presentes durante el desarrollo del tema (Muguira, A., s.f.). 

Tomando como referencia la metodología y el tipo de enfoque utilizado en la 

investigación, proporcionamos la información necesaria de los resultados del 

análisis de tendencias para esta investigación y de que esta manera fuera aplicada 

a las personas objeto de estudio por medios digitales o de manera directa. 

 

Tratamiento de datos 

Con base en la recopilación de información, en primera instancia se realizó una 

curación de la base de datos obtenida esto en función del enfoque  mixto de la 

investigación, así miso se analizan los datos realizando un tratamiento 

considerando imputaciones por media, mediana o moda para datos faltantes en la 

recolección de  información, posteriormente, se clasificación de palabras para 

agrupar respuestas similares en una única categoría.  
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Se empleo técnicas estadísticas descriptivas para examinar las relaciones entre las 

necesidades identificadas y las decisiones del consumidor. Finalmente se aplica la  

técnica de aprendizaje supervisado, árbol de decisión por medio del software Weka, 

útil para la toma de decisiones en diferentes campos. Se evaluó el mejor árbol de 

decisión obtenido considerando dos herramientas: matriz de confusión, que evalúa 

el rendimiento del algoritmo de clasificación y el F1 score que considera la precisión 

y sensibilidad del algoritmo propuesto cuando existe un desequilibrio entre las 

clases analizadas.  

Resultados 

Con el presente Análisis se da a conocer los resultados que hemos obtenido con 

nuestra investigación en el sector de dermatología y belleza en la avenida de los 

estudiantes San Juan De Pasto. Todos los encuestados fueron personas 

específicas que asisten o conocen sobre el sector de dermatología y belleza esto 

se aplica con el fin de recolectar información necesaria sobre el público 

encuestado.  Para ello se tuvo en cuenta los resultados y se realizó un análisis 

arrojando las gráficas presentadas a continuación. 

 

Tabla 1 Características generales, población dermatología y belleza, edad 

Características generales de la población 

Característica Mujeres n (%) 

n= 53 

Hombres 

n(%) n=19 

Total de la 

Población n= 

72 

Grupos de edad 20-24 2 (2,8 %)    2 (2,8 %)    4 
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25-29 6 (8,7 %) 1 (1,0%) 7 

30-34 3 (4,2 %)    0 (0 %) 3 

35-40 3(4,6 %) 1 (1,0 %) 4 

40 o + 38 (70,37 %) 16 (29,63 %) 54 

Nota: Datos tomados de encuesta aplicada al sector de dermatología y belleza en 

la ciudad de Pasto 

 

Figura 2 RECUENTO DE GÉNERO Y PRIMERA FECHA: EDAD 

POR GÉNERO Y EDAD 

  

Género y edad  

 

 

 

Nota: : Los valores representan la relación del género, edad datos tomados de 

Excel y graficados en power bi.  
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La gráfica nos indica que existe una alta tendencia y relación entre las mujeres y su 

edad donde ellas si asisten a tratamientos en centros estéticos de dermatología y 

belleza, por lo cual se analiza que al tener mayor edad mayores son los cuidados 

de la piel, teniendo en cuenta que las mujeres siempre quieren sentirse bien para 

ellas mismas. la población encuestada en su mayoría son mujeres de más de 40 

años en los que arrojan unos resultados con características de la edad, gustos, 

circunstancias que las lleva a adquirir un servicio, principalmente mujeres 

trabajadoras que puede darse el gusto de consentirse. al contrario de la gente joven 

que poco impacto en su actualidad tienen a los procesos dermatológicos. Esto hace 

pensar que es porque su piel aún es vigorosa, saludable y sin alguna enfermedad, 

pero teniendo en cuenta que el porcentaje tiene una tendencia a ser modificado ya 

que los jóvenes en la actualidad sufren de acné y enfermedades de adolescentes.  

 

 

Figura 3 Factor elección  

Factor de elección par adquirir el producto o servicio de dermatología y belleza  

  

Nota: Los valores representan esta relacionados con los factores de elección datos, 

tomados de excel y graficados en power bi 

En el último año las tendencias han ido cambiando y el clima ha dejado huellas en 

la piel de las personas, llevándolos a tomar grandes alternativas de dónde y cómo 
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sería la mejor opción para poder elegir un centro de belleza que pueda aportar una 

solución al cliente. En la gráfica se observa una variable alta que es la madurez de 

la piel, teniendo en cuenta que la motivación de la mano de los factores que hacen 

elegir un buen centro son importantes para una buena toma de decisiones del 

consumidor final. de toda la encuesta se dice que la calidad y experiencia de los 

profesionales los lleva a confiar en tomar un servicio. 

 

Figura 4 Motivo 

Motivo para asistir a dermatología y belleza  

 

 

Nota: datos tomados de excel y graficados en power bi 

Para apreciar de una mejor manera la recolección existente de los datos que se 

obtuvo a través de la encuesta y se graficó en power bi, se observa diversos factores 

que afectan el motivo por el cual se está consumiendo los servicios de dermatología 

y belleza. Se realizó un gráfico circular con los resultados de la encuesta sobre el 

aspecto de motivación para adquirir este servicio, esto con base al número de 

personas que realizó la encuesta. En los últimos 12 meses se ha observado un 

incremento notorio de la gente que hace uso de los servicios de dermatología y 
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belleza, en este caso en particular se nota un 53,52% de los participantes en donde 

dicen que su mayor motivación para adquirir este servicio es la madurez que 

encuentran en su piel y su propio auto cuidado, por personas mayores de 40 años. 

Por otra parte, podemos notar que la población de edades intermedias también 

asiste mucho a dermatología haciendo un alto uso de productos para la piel ya que 

cuentan con una tendencia ya sea genética o por la misma edad de padecer acné 

o alguna otra enfermedad de la piel el 23,94% de la población son personas que se 

involucran en este rango y características particulares de nuestra investigación, 

generando así una tendencia clara en San Juan de Pasto para el sector de 

dermatología y belleza. 

Figura 5 Recuento de edad  

 

 

Nota: datos tomados de excel y graficados en power bi 

En el transcurso del análisis de los datos recolectados de la investigación se 

observa que la edad influye mucho para el tipo de procesos que las personas van a 

tomar, se nota que existe un alto porcentaje de mujeres de más de 40 años que 
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toman procesos dermatológicos, pero también se demostró que el número de 

hombre en esta investigación son representativos  en relación a las mujeres los 

cuales son mayores de 40 años se interpreta una existente  tendencia en donde los 

hombres se empiezan a cuidar su piel y a sentirse cómodos con los  procesos del 

cuidado de su piel. Para ellos es muy importante la variable edad porque 

dependiendo de la edad se desatan los inconvenientes o variables de salud. 

Figura 6 Ingresos  

 

Con el transcurso del tiempo la perspectiva sobre dermatología y belleza ha roto 

con los paradigmas de que solo es un servicio exclusivamente para mujeres. Se 

puede observar que en pleno siglo 21 y año 2023 los hombres se unen también a 

las tendencias del cuidado de piel ya sea por salud, por autoestima, por prevención 

o otros aspectos importantes que logran ampliar el segmento a hombre de ciertas 

edades y características. se observa en la encuesta que se genera una variable muy 

importante, mayor ingreso económico mayor probabilidad de compra, donde existe 

el promedio de compra y uso del servicio de productos dermatológicos, observando 

la relación mujeres que gana más de 3 millones cada mes , cuentan con un trabajo 

estable son las de mayor probabilidad de consumo de productos y servicios 

dermatológicos, estéticos y cuidados de la piel,  asimismo se interesan los hombres 

aunque en poca cantidad pero con una tendencia creciente en el sector.  
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Discusión 

Para analizar de manera cualitativa las variables producto de todo el tratamiento de 

la información, se hace necesario hacer uso de la una matriz que implica elevar la 

matriz de análisis a diferentes situaciones, lo que posibilita el análisis de un gran 

número de líneas, llegando a abarcar un gran número de información. 

Se deduce que las variables dependientes más destacadas en el sector de servicios 

de dermatología y salud en la Avenida Los Estudiantes, considerando las variables 

de  influencia, están relacionadas con los ingresos de las personas y la variable 

género. Esto puede atribuirse a que cuando una persona tiene una fuerte capacidad 

adquisitiva de dinero está a su vez le permitirá destinarlos a actividades de ocio, 

entretenimiento y cuidado de su apariencia física, es por tanto que se tiene una gran 

relación entre estas variables. En este contexto, es importante reconocer que la 

influencia del género sugiere la posibilidad de personalizar las ofertas y 

promociones para atender las necesidades y expectativas específicas de diferentes 

segmentos de mercados, considerando las distintas formas en que hombres y 

mujeres pueden abordar el cuidado de su apariencia física. 

Desde la perspectiva de la dependencia, la experiencia emerge como un factor 

crucial al elegir servicios de dermatología y salud. Esto puede indicar que los 

clientes buscan más que un servicio básico; aspiran a vivir momentos memorables 

o únicos durante sus experiencias en los centros de cuidado para su bienestar.  

Conclusiones 

Concluyendo este importante artículo se lleva a cabo una elaboración de diversos 

pasos que nos permiten al final contar con una información clara, coherente y 
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efectiva. La investigación sobre el sector de salud en dermatología y belleza nos 

arrojó que particularmente la mayoría de los consumidores de este servicio son 

mujeres, con trabajo estable, con un buen ingreso económico cada mes, y tiene una 

edad que sobrepasa los 40 años. 

También se notó que su estabilidad laboral se relaciona mucho con su edad y 

permite que ellas hagan uso más frecuente del servicio de dermatología y belleza 

en la ciudad de San Juan De Pasto Nariño. 
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RESUMEN 

El presente trabajo muestra el análisis de riesgos ergonómicos en UMAPS, 

está basado en conceptos relacionados con la ergonomía, así como en la necesidad 

de analizar y evaluar estas condiciones en la unidad de salud para conocer el nivel 

de cumplimiento que se da conforme a las diferentes Normas Oficiales Mexicanas. 

Llevar a cabo este proyecto involucró la revisión literaria de aquellos estudios 

o tesis en donde se aplicaba la evaluación de riegos ergonómicos en cualquier 

centro de trabajo o simplemente en donde se realizaba un diagnóstico para conocer 

las condiciones ambientales de algún lugar y la carga de trabajo de los trabajadores. 

ABSTRACT 

This work shows the analysis of ergonomic risks in UMAPS, it is based on 

concepts related to ergonomics, as well as the need to analyze and evaluate these 

conditions in the health unit to know the level of compliance that occurs according to 

the different Mexican Official Standards. 

Carrying out this project involved the literary review of those studies or theses 

where the evaluation of ergonomic risks was applied in any work center or simply 

where a diagnosis was carried out to know the environmental conditions of some 

place and the workload of workers. 

KEYWORDS 

Riesgo ergonómico, UMAPS, salud, enfermedades, condiciones ambientales, NOM, 

método LEST, iluminación, ruido, temperatura. 
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INTRODUCCIÓN 

Las condiciones ambientales del trabajo son un conjunto de factores y 

características, que afectan directa o indirectamente el bienestar y la eficiencia de 

los empleados. Desde la temperatura, la iluminación, la calidad del aire y los niveles 

de ruido, estas condiciones son fundamentales para un entorno de trabajo saludable 

y productivo. 

La iluminación, el ruido y las condiciones de temperatura influyen en la salud 

visual, en la capacidad de concentración, en el confort y bienestar. Por ello, en 

puestos de trabajo, el tipo de luminaria, la intensidad de la luz, niveles de ruido, así 

como otros muchos factores, son evaluados por los servicios de prevención con el 

objetivo de conocer si son adecuados de acuerdo con la normativa vigente o si es 

necesaria una intervención por parte de la organización. 

Contar con un ambiente ergonómico adecuado influye positivamente en 

diversos aspectos de la organización y contribuye a un aumento de los niveles de 

productividad de los colaboradores y de la organización en general. 

 

METODOLOGÍA 

El presente estudio es de enfoque mixto, debido a que se recolectaran datos 

numéricos por medio de instrumentos de medición acerca de las condiciones físicas 

como son la iluminación, temperatura, y ruido. Posteriormente se realizará un 

análisis de los datos obtenidos a través del método LEST, en el cual se requerirá 

hacer uso de información tanto cualitativa como cuantitativa.  
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Se realizará una investigación descriptiva, debido a la necesidad de mencionar 

algunos factores importantes como carga mental, características del lugar que 

influyen tanto al confort térmico, la iluminación y las posiciones utilizadas para 

ejecutar el trabajo. 

Hernández Sampieri et al señala en su libro metodología de la información que 

la investigación descriptiva “Busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 

grupo o población” (2010, p. 80). 

Se efectuará una investigación de campo, debido a que se realizaran visitas al 

lugar y directo a las diferentes áreas involucradas, con la finalidad de obtener 

información objetiva y detallada de los aspectos que deben ser confirmados. 

De acuerdo con Cázares, Christen, Jaramillo, Villaseñor y Zamudio “La 

investigación de campo es aquella en que el mismo objeto de estudio sirve como 

fuente de información para el investigador. Consiste en la observación, directa y en 

vivo, de cosas, comportamiento de personas, circunstancias en que ocurren ciertos 

hechos; por ese motivo la naturaleza de las fuentes determina la manera de obtener 

los datos”. (1999, p. 18) 

 

Se hará uso de la observación, entrevistas no estructuradas y escalas o 

pruebas estandarizadas, que serán usadas como instrumentos para la recolección 

de datos.  

Los datos recolectados serán plasmados en informes de acuerdo a los criterios 

de las NOM 025-STPS-2008, NOM-015- STPS-2001, NOM-011-STPS-2001 y de la 
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página ergonautas para la evaluación del método LEST, que es donde se realizarán 

los últimos informes.  

 

RESULTADOS 

1. Diagnóstico de todas las áreas del UMAPS. 

Mediante la aplicación de encuestas al personal de UMAPS, se realizó el 

diagrama de Ishikawa, con el fin de detectar sus condiciones actuales, tanto 

ergonómicas como biológicas. 

La ilustración 1, muestra el diagrama de Ishikawa, en el cual se puede observar 

las causas en cada una de las espinas, las cuales se clasifican en las 6M y en la 

cabeza se muestra el efecto el cual es un riesgo ergonómico. 

 

 

 

Ilustración 1. Diagrama de Ishikawa 
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Fuente: Propia  

2. Evaluación de las condiciones ambientales como la iluminación, ruido y 

temperatura.  

Los factores ambientales se evaluaron respecto a las normativas que 

corresponden; Iluminación: NOM-025-STPS-2008, ruido: NOM-011-STPS-2001 y 

temperatura: NOM-015-STPS-2001. 

 

ILUMINACIÓN 

Para realizar un análisis de iluminación, cabe mencionar que de acuerdo a la 

NOM-025-STPS-2008 se realizaron 3 lecturas, una a principio de turno, mitad de 

turno y al final del turno, ya que influye la luz natural en algunos puestos a pesar de 

que se usa más la luz artificial, esto tiene impacto debido a la cantidad de luz varía 

de acuerdo a la hora. 

La tabla 1, muestra los datos obtenidos de la evaluación de iluminación en el 

consultorio médico pasante, esta área se clasifica de acuerdo a sus características 

como indica la NOM-025-STPS-2008 y se verificó si cumple con la normativa. 

Tabla 1. Iluminación del consultorio médico pasante 

Área 1. Consultorio médico pasante 

Medició

n 

Lugar Iluminación 

min. de 

acuerdo a la 

NOM-025-

STPS-2008 

Iluminació

n obtenida 

Cumple con la 

NOM 025 
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Fuente: Propia 

Con la evaluación de iluminación se puede notar que es necesario realizar 

cambios en los tipos de lámparas por otras que alcancen un nivel mínimo de 50 

luxes, ya que estas pueden causar fatiga, otra opción sería implementar ventanas, 

debido a que estas permitirían el paso de la luz natural y no hacer tanto uso de luz 

artificial. Cabe mencionar que CAISES cada 6 meses revisa si las lámparas de 

UMAPS están en buenas condiciones y realiza cambios cuando son necesarios, 

aunque esto no es suficiente, ya que funcionan bien, pero no con la intensidad 

necesaria. 

 

 

 

RUIDO 

Para la toma de lecturas se identificó primeramente el tipo de ruido para así 

seleccionar la metodología a desarrollar para la evaluación de acuerdo a la NOM--

011-STPS-2001. Cada periodo de observación tuvo una duración de 5 minutos 

como máximo, con 50 lecturas en cada uno, los periodos de observación se 

repitieron aproximadamente cada hora. 

1 Interiores 

generales 

50 16 NO 

2 Interiores 

generales 

50 25 NO 

3 Interiores 

generales 

50 67 SI 
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La tabla 2, muestra los resultados obtenidos de las lecturas: 

Tabla 2. Resultados de las lecturas de ruido 

  Primera Lectura Segunda Lectura Tercera Lectura 

Horario: 8:40 am. Horario: 9:40 am. Horario: 10:40 pm. 

52.3 59.4 56.3 55.8 59.2 60.8 

64.6 63.6 52.3 59.2 59.6 62.8 

60.9 54.3 55.8 54.6 58.4 59.8 

55.4 56.8 59.2 52.8 60.8 52.6 

56.3 59.6 54.6 54.3 62.8 54.3 

59.2 62.8 52.8 59.8 59.8 60.2 

52.6 60.6 60.8 54.3 52.6 59.8 

56.9 54.6 52.3 54.8 54.3 62.3 

54.6 56.3 54.6 60.2 56.3 59.2 

58.6 62.3 54.6 59.8 52.3 59.6 

59.3 59.8 55.4 62.3 55.8 54.3 

52.6 62.8 56.3 59.2 52.8 60.8 

54.3 59.4 59.2 59.6 54.3 59.3 

56.3 54.6 52.6 54.3 59.8 62.8 

52.3 59.3 56.9 60.8 54.3 55.6 

55.8 62.8 54.6 54.6 52.3 54.8 
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59.2 55.6 58.6 56.3 55.8 54.2 

54.6 54.8 59.3 62.3 59.2 59.6 

52.8 54.2 59.8 59.8 52.3 62.8 

54.3 60.8 62.8 52.6 55.8 60.6 

59.8 62.3 59.4 54.3 59.2 54.6 

54.3 59.2 54.6 56.3 54.6 56.3 

54.8 59.6 59.3 52.3 52.8 62.3 

60.2 54.3 62.8 55.8 59.8 59.8 

59.8 60.8 60.8 59.2 52.6 62.8 

Fuente: Propia 

Primeramente se calcularon los valores de NS”A” (Niveles Sonoros A) para 

cada punto establecido con la siguiente formula: 

𝑁𝑆𝐴𝑖 = 10𝑙𝑜𝑔
1

150
∑ 10

𝑁𝑗
10

150

𝑗=1

 

La ilustración 2, muestra los resultados obtenidos de NSAi en los 3 puntos 

establecidos: 

 

Ilustración 2. Resultados del NSAi 

Fuente: Propia 
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Una vez calculados los NS”A” se procedió a calcular el NER (Nivel de 

Exposición a Ruido) con la fórmula siguiente: 

𝑁𝐸𝑅 = 10𝑙𝑜𝑔 ∑ 𝑡𝑖10
𝑁𝑆𝐴𝑖

10

𝑛

𝑖=1

− 10 log 𝑇𝑒 

La ilustración 3, muestra los datos obtenidos de NER en los 3 puntos 

establecidos. 

 

Ilustración 3. Resultado NER 

Fuente: Propia 

Esto quiere decir que los Niveles Sonoros “A” de los 3 puntos evaluados están 

por debajo de los límites permitidos de 90 dB en una jornada de 8 horas, lo cual 

indica que los trabajadores de UMAPAS no se encuentran expuestos a niveles de 

ruido que dañen su salud o intervengan en las actividades laborales que realizan 

durante la jornada de trabajo. 

 

TEMPERATURA 

Después de realizar la evaluación de temperatura en cada área, en 3 

diferentes horarios, de acuerdo a la tabla A.1 Regímenes de trabajo, Apéndice 1 de 

la NOM-015-STPS-2001, se identificó un régimen de trabajo ligero, principalmente 
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para personal médico, enfermeras y guardias. En el personal de intendencia se 

identificó un régimen de trabajo moderado.  

 

Se realizaron informes de cada área, tomando como ejemplo el área 1, la tabla 

3, muestra los límites máximos permisibles de exposición al ambiente térmico para 

el área: Consultorio médico pasante, de acuerdo a la NOM-015-STPS-2001. 

 

Tabla 3. Temperatura consultorio médico pasante 

Área de 

evaluación: 

Consultorio médico pasante 

Personal que 

labora: 

Medico pasante 

Fecha de 

evaluación: 

26 de octubre de 2023 

Régimen de 

trabajo: 

Ligero  

Horario de 

evaluación  

Temperatura 

registrada 

Límite máximo 

permisible de 

exposición  

¿Cumple con la 

NOM-015-STPS-

2001? 

Inicio de turno 17.5⁰C 100% Si  

Mitad de turno 23.7⁰C 100% Si 

Fin de turno 25.0 ⁰C 100% Si 

Fuente: Propia  
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3. Evaluación global de los puestos de trabajo mediante el método LEST. 

Se realizaron encuestas al personal médico, de enfermería, intendencia y 

guardias, de acuerdo al formato correspondiente al método LEST, este formato fue 

tomado de la plataforma ergonautas, y también se evaluaron las respuestas 

obtenidas de estas encuestas en la misma plataforma. 

 

Se expondrá como ejemplo, los resultados obtenidos del personal de 

enfermería. La ilustración 4, muestra los datos obtenidos del personal de 

enfermería, agrupado en las 5 dimensiones principales: 

 

Ilustración 4. Histograma dimensiones de la evaluación a personal de enfermería  

Fuente: Ergonautas 
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Como se puede ver en la ilustración, el entorno físico es el que más le afecta 

al personal de enfermería, con una valoración de 10 considerado nocivo, y la carga 

física no les afecta, ya que su valoración es 0. 

 

Un punto importante a considerar es la carga física, esta contempla las cargas 

estáticas (posturas) como las dinámicas (esfuerzos de carga y transporte) que 

realiza el personal. 

La ilustración 5, muestra la valoración de afectación, en cuanto a la carga 

física: 

 

 

Ilustración 5. Carga física enfermera 

Fuente: Ergonautas 

 

Se puede decir que a carga física no les afecta, ya que la valoración es 

satisfactoria. 

 

El entorno físico se refiere a las condiciones de temperatura, ruido, iluminación 

y vibración del lugar donde el personal se expone, la ilustración 6, muestra la 

valoración del entorno físico:  
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Ilustración 6. Entorno físico personal de enfermería 

Fuente: Ergonautas 

 

El entorno físico se valoró como nocivo, ya que tiene un alto índice de 

afectación, provocando fatiga y reducción de la productividad. 

 

La carga mental implica la presión en los tiempos ya sea de ciclo de trabajo, 

tiempos de entrega o plazos de descanso, también considera el nivel de atención 

requerido por las tareas y la complejidad de trabajo, como personal de enfermería 

la atención requerida es alto, ya que tratan con la vida y salud tanto de las personas 

como de ellas mismas. 

 

La ilustración 7, muestra la carga mental al que se expone el personal de 

enfermería: 

 

Ilustración 7. Carga mental del personal de enfermería 

Fuente: Ergonautas 
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Se valoró la carga mental como débiles molestias, algunas mejoras podrían 

aportar más comodidad al trabajador. 

 

Los aspectos psicosociales son un conjunto de elementos sociales que se 

evaluaron, como lo son: la oportunidad de tomar iniciativa, comunicación con los 

compañeros de trabajo, la relación con el mando y la formación necesaria para el 

puesto. 

La ilustración 8, muestra el nivel de afectación de los aspectos psicosociales: 

 

 

Ilustración 8. Aspectos psicosociales personal de enfermería 

Fuente: Ergonautas 

 

Los aspectos psicosociales se valoraron como molestias medias, existe riesgo 

de fatiga. 

 

Los tiempos de trabajo, son la duración de la jornada de trabajo, tipo de horario 

y la remuneración de horas extras. 
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La ilustración 9, muestra los niveles de afectación de los tiempos de trabajo 

para personal de enfermería: 

 

Ilustración 9. Tiempo de trabajo enfermera 

Fuente: Ergonautas 

Estos se valoraron como débiles molestias, algunas mejoras podrían aportar 

más comodidad al trabajador. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se llega a la conclusión de que los 

factores que se tienen que tomar en cuenta en el puesto de enfermera, son los del 

entorno físico, ya que estos muestran nocividad para los trabajadores. 

 

Se le debe de dar mayor importancia al ambiente físico y a los aspectos 

psicosociales ya que el histograma muestra un mayor índice de afectación a su 

salud. Los aspectos psicosociales muestran una molestia media, que puede 

ocasionar fatiga y el ambiente físico muestra nocividad para la salud. 

 

De esta manera se evaluaron también a los demás puestos de trabajo en 

UMAPS, las ilustraciones 10 a 12,  muestran un panorama general de la afectación 

para los diferentes aspectos que evalúa el método LEST. 
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En la ilustración 10, se puede observar la valoración de afectaciones, para el 

personal médico en UMAPS, en dicha ilustración se puede observar que el entorno 

físico afecta más con una valoración de 10 (nocivo). 

 

Ilustración 10. Histograma de dimensiones obtenidas de la evaluación al médico 

pasante 

Fuente: Ergonautas 

La ilustración 11, muestra la afectación para el personal de intendencia, en 

esta se nota que la carga física es elevada, por lo que puede provocar cansancio.  

 

Ilustración 11. Histograma dimensiones de la evaluación al intendente 

Fuente: Ergonautas 

En la ilustración 12, se puede observar la afectación para guardias de 

seguridad, en esta se puede notar que es nocivo para ellos la carga física y el 

entorno físico. 
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Ilustración 12. Histograma dimensiones de la evaluación al guardia de seguridad 

Fuente: Ergonautas 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo con la investigación se concluye que, en cuestiones ergonómicas, 

en cuanto a la iluminación es necesario realizar cambios, que alcances un nivel 

mínimo de 50 luxes ya que esto puede causar fatiga. De acuerdo con la evaluación 

de la temperatura se puede decir que la temperatura no afecta al personal, en 

cuanto al ruido se verifico que el nivel de ruido en el UMAPS está por debajo de los 

decibeles establecidos por la norma, lo cual no genera daños auditivos a los 

empleados ni altera sus actividades laborales. 

 

Finalmente, de acuerdo con los histogramas arrojados de la evaluación del 

método LEST, se pudo observar que el entorno físico es el que afecta al trabajador 

ya que arroja una valoración de nocividad, los otros factores como la carga física, 

mental, aspectos psicosociales y el tiempo de trabajo en algunos puestos de trabajo 

son significativos, pero no pasa de tener una puntuación de débiles molestias, o 

molestias medias. 
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RESUMEN 

El presente trabajo muestra el análisis de riesgos biológicos en UMAPS, está 

basado en conceptos relacionados con los riesgos biológicos-infecciosos, así como 

en la necesidad de analizar y evaluar estas condiciones en la unidad de salud para 

conocer el nivel de cumplimiento que se da conforme a la NOM-087-SEMARNAT-

SSA1-2002. 

Llevar a cabo este proyecto involucró la revisión literaria de aquellos estudios 

o tesis en donde se aplicaba la evaluación de riegos biológicos en cualquier centro 

de trabajo. 

ABSTRACT 

This work shows the analysis of biological risks in UMAPS, it is based on 

concepts related to biological-infectious risks as well as the need to analyze and 

evaluate these conditions in the health unit to know the level of compliance that 

occurs in accordance with the different Official Mexican Standards. 

 

Carrying out this project involved the literary review of those studies or theses 

where the evaluation of biological risks was applied in any workplace. 

KEYWORDS 

Riesgo biológico, UMAPS, salud, enfermedades, NOM, RPBI. 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día los agentes biológicos son un tema de gran importancia en la salud 

y en el ámbito laboral. El trabajador, de diferentes áreas y ocupaciones, en su mayor 
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parte de tiempo se encuentra expuesto a estos diferentes agentes biológicos, los 

que resultan más afectados y propensos a contraer enfermedades son los 

trabajadores que manejan residuos biológicos. 

Contar con el conocimiento sobre los posibles riegos que se corren al estar en 

contacto con residuos biológico-infeccioso dentro de una unidad de salud es de 

suma importancia, ya que se reducen el número de accidentes y se evita las 

exposiciones laborales capaces de originar algún tipo de infección, alergia o 

toxicidad en el personal de salud. 

METODOLOGÍA 

La presente investigación es de enfoque cualitativo ya que permitirá 

profundizar en las causas que originan los riesgos biológicos, por medio de 

concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos para posteriormente 

analizar si se cumplen con las especificaciones establecidas por la NOM-087-

SEMARNAT-SSA1-2002.  

 

Se realizará una investigación descriptiva, debido a la necesidad de mencionar 

algunos factores importantes como la colocación y características de los 

contenedores de residuos peligrosos biológico-infeccioso. 

Hernández Sampieri et al señala en su libro metodología de la información que 

la investigación descriptiva “Busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 

grupo o población” (2010, p. 80). 
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Se efectuará una investigación de campo, debido a que se realizaran visitas al 

lugar y directo a las diferentes áreas involucradas, con la finalidad de obtener 

información objetiva y detallada de los aspectos que deben ser confirmados. 

De acuerdo con Cázares, Christen, Jaramillo, Villaseñor y Zamudio “La 

investigación de campo es aquella en que el mismo objeto de estudio sirve como 

fuente de información para el investigador. Consiste en la observación, directa y en 

vivo, de cosas, comportamiento de personas, circunstancias en que ocurren ciertos 

hechos; por ese motivo la naturaleza de las fuentes determina la manera de obtener 

los datos”. (1999, p. 18) 

Se hará uso de la observación para realizar el diagnóstico de las condiciones 

en las que se encuentran los espacios de trabajo de la UMAPS, además, se 

analizará si la ubicación y tipos de contenedores de residuos son los correctos.  

También se utilizarán entrevistas no estructuradas ya que son más flexibles e 

interactivas, así el personal se sentirá más alentados a contestar desde su punto de 

vista y percepción acerca de los riesgos biológicos. 

 

 

RESULTADOS 

4. Evaluación de los riesgos biológicos conforme a la NOM-087-SEMARNAT-

SSA1-2002. 

De acuerdo LA nom-087-SEMARNAT-SSA1-2002, UMAPS es una unidad de 

primer nivel ya que solo ofrece servicios de atención médica general. UMAPS 

contrata los servicios de CAISES Salvatierra y ellos son los responsables del 

manejo de residuos biológico-infecciosos. 
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Ilustración 4 Clasificación de los establecimientos generadores de residuos 
biológicos-infecciosos 

Fuente: NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 

 

Con las visitas al UMAPS y las entrevistas realizadas al personal de salud se 

puede determinar que se cumple correctamente con algunas de las 

especificaciones que establece la norma puesto que es una unidad de primer nivel 

no manejan todos los tipos de residuos, solo se manejan recipientes rígidos de 

polipropileno color rojo cuando se utiliza una aguja o una hoja de bisturí.   

 

Posteriormente se verificó el uso de las bolsas rojas para los residuos no 

anatómicos como lo son las gasas que utilizan en el área de curaciones. Es 

importante que esta unidad de salud cumpla con el envasado correcto ya que los 

residuos son trasportados a CAISES para ser tratados. 
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En las ilustraciones 2 y 3 se muestran los contenedores rígidos color rojo de 

polipropileno que usan en el UMAPS y se puede observar que se cumple con la 

leyenda de RPBI y el símbolo universal de riego biológico que son requisitos 

solicitados por la norma. También se observan dos contenedores de residuos uno 

con bolsa roja para los residuos no anatómicos y otro con bolsa color negro para 

otro tipo de residuos. 

La ilustración 2, muestra los contenedores herméticos, color rojo para residuos 

con sangre liquida: 

 

Ilustración 5 Contenedor de RPBI 

Fuente: propia 

 

La ilustracion 3 muestra los contenedores de residuos no anatómicos y otro de 

residuos. 
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Ilustración 6 Contenedores 

Fuente: Propia  

 

Otra de las especificaciones para el cumplimiento de la NOM-087-

SEMARNAT-2002 menciona que las bolsas de RPBI (residuos peligrosos biológico- 

infecciosos) deben recolectarse una o 2 veces por día cuando estén llenas un 80 % 

de su capacidad y deben contar con una leyenda de Residuos peligrosos biológico-

infeccioso, y el símbolo universal de riesgo biológico. 

 

Se pudo verificar que si cumple con este requisito ya que comenta el personal 

de salud que incluso a veces cierran las bolsas con menos del 80% de su capacidad 

para evitar posibles accidentes. 

 

Con las visitas al UMAPS pudo observar que se cuenta con un almacén 

temporal donde se guardan los RPBI generados en la unidad de salud, y dicho 
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almacén cumple con los requisitos establecidos en la norma ya que está señalado 

correctamente con la leyenda de RPBI y el símbolo universal de riego biológico.  

La ilustración 4, muestra el almacén temporal de RPBI: 

.  

Ilustración 4. Almacén temporal RPBI 

Fuente: Propia  

 

CONCLUSIÓN 

De  acuerdo con la investigación se logró evidenciar que el personal de salud 

del  UMAPS a pesar de estar a diario en contacto con residuos biológico-infeccioso 

no han sufrido algún accidente derivado de esto, ya que a través de la metodología 

Implementada se pudo verificar que se cumple correctamente con las 

especificaciones que marca la NOM-087-SEMARNAT-2002, ya que se tienen los 

contenedores adecuados, señalados correctamente, así como el almacén temporal 

de RPBI se encuentra señalado y ubicado en un lugar fuera del alcance de 

pacientes y todos los trabajadores están capacitados para el manejo de estos 

residuos. 
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RESUMEN 

La ruta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible impone a los profesionales de la 

educación el reto de una educación inclusiva, equitativa y de aprendizaje durante 

toda la vida, mediada por el uso de las tecnologías de la informática y las 

comunicaciones. Para el logro de este reto a la universidad le corresponde el rol 

principal al ser la encargada de lograr que los docentes dejen a un lado los métodos 

tradicionales de enseñanza y empleen las nuevas metodologías activas. El presente 

trabajo arroja los resultados alcanzados en los docentes de la carrera Licenciatura 

en Educación Primaria una vez concluido el sistema de preparación diseñado 

durante dos cursos escolares. Como resultado se ofrece un proceder metodológico 

que puede ser empleado en las diferentes actividades del sistema de trabajo 

metodológico del Dpto/Carrera, lo que contribuye a perfeccionar la preparación 

didáctico-metodológica del profesor y elevarlos resultados del proceso de 

enseñanza aprendizaje, matizado por el uso de las metodologías activas empleadas 

por el profesor como métodos, técnicas o estrategias para convertir el proceso de 

enseñanza en actividades que fomenten la participación activa, crítica, protagónica 

mailto:emmondejar@uclv.cu
mailto:sgmederos@uclv.cu
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e innovadora del estudiante. Se emplearon métodos de la investigación educativa 

de orden teórico, empírico y del nivel matemático.  

Palabras claves: metodologías activas, preparación, métodos  

 

SUMMARY 

The path of the Sustainable Development Goals imposes on education professionals 

the challenge of an inclusive, equitable education and lifelong learning, mediated by 

the use of information and communication technologies. To achieve this challenge, 

the university has the main role, being in charge of getting teachers to put aside 

traditional teaching methods and use new active methodologies. The present work 

shows the results achieved in the teachers of the Bachelor's degree in Primary 

Education once the preparation system designed during two school years has been 

completed. As a result, a methodological procedure is offered that can be used in 

the different activities of the methodological work system of the Department/Career, 

which contributes to perfecting the teacher's didactic-methodological preparation 

and raising the results of the teaching-learning process, nuanced by the use of active 

methodologies used by the teacher as methods, techniques or strategies to convert 

the teaching process into activities that encourage the active, critical, leading and 

innovative participation of the student. Methods of educational research of a 

theoretical, empirical and mathematical level were used. 

Keywords: methodologies active, preparation, methods. 

INTRODUCCIÓN 

En el mundo actual la universidad se enfrenta a grandes retos ante los numerosos 

y diversos desafíos que emergen en la sociedad. Le corresponde a la educación 

enseñar a los sujetos el cómo enfrentar estos desafíos y es la universidad la 

encargada de reflexionar acerca del cambio de mentalidad necesario para afrontar 

estos retos en una sociedad mediada por las tecnologías de la informática y las 
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comunicaciones. Cabría preguntarnos entonces ¿qué hacer para enfrentar estos 

desafíos? ¿Cómo lograr un aprendizaje autónomo en nuestros estudiantes?¿Qué 

papel le corresponde al profesor y cuál al alumno en esta nueva universidad? 

Estamos frente a una generación que se identifica con el uso de las tecnologías, 

han crecido y se han formado en la era digital, en su mayoría superan a los 

profesores en el empleo de estas tecnologías ya que tienen acceso directo a las 

redes, a un cúmulo de información que le llegan constantemente de éstas y se 

encuentran en constante interacción con el medio instantáneo y personalizable 

como Internet. La educación superior en Cuba se encuentra en un momento de 

transición de modelos educativos tradicionales hacia modelos educativos donde el 

estudiante juegue un rol más protagónico y construya sus aprendizajes con el 

empleo de las metodologías activas.  

Para ello resulta indispensable repensar los actores que dan vida a la formación: 

profesor, alumno, evaluación, contenidos, actividades, tecnologías y metodologías. 

Los modelos de enseñanza aprendizaje tradicionales nos limitan responder a las 

crecientes necesidades formativas de los estudiantes universitarios, dada la 

necesidad de un mayor acompañamiento por parte del profesor para guiar y orientar 

su aprendizaje autónomo. Esto nos orienta hacia la necesidad de concebir una 

docencia universitaria donde se promueva el tránsito de un proceso de enseñanza 

aprendizaje centrado en la transmisión de información a un proceso donde el propio 

estudiante construya su conocimiento en ambientes de interacción social y 

personal, donde se fomente el análisis, la crítica, la cooperación y la reflexión. 

Es en este escenario donde las metodologías activas adquieren un papel esencial 

al favorecer un rol más protagónico y activo del estudiante desarrollando el 

aprendizaje colaborativo, significativo y autónomo. Por metodologías activas 

entendemos aquellos métodos, técnicas y estrategias que utiliza el docente para 
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convertir el proceso de enseñanza en actividades que fomenten la participación 

activa del estudiante y lleven al aprendizaje (Labrador y Andreu, 2008).Con el uso 

de las metodologías activas se logra mayor motivación y participación del estudiante 

en la construcción de su propio aprendizaje al interactuar con el resto de sus 

compañeros y exponer sus criterios frente a las situaciones elaboradas por los 

profesores. Dentro de las diversas metodologías activas que existen nos 

detendremos en el uso del aula invertida y el aprendizaje por proyectos como unas 

de las más innovadoras estrategias didácticas que fomenta el aprendizaje activo. 

Su objetivo principal es promover el autoaprendizaje con ayuda de la tecnología. 

Bergman y Sams (2006-2012). 

El empleo del aula invertida exige a los profesores mayor autopreparación, la 

búsqueda de actividades creativas que incentiven en los estudiantes el interés por 

su autoaprendizaje, que estudien la materia asignada en espacios fuera de la 

institución educativa, dejando el aula para profundizar y ejercitar sobre lo aprendido 

a través de la realización de actividades diversas, lo cual hace que la clase sea una 

actividad participativa y colaborativa. ¿Qué características posee un aula invertida? 

Son entornos flexibles de aprendizaje centrados en el estudiante, se implementa 

con apoyo de plataformas interactivas y tiene en cuenta las diferencias individuales 

de los estudiantes para adaptar la enseñanza a sus necesidades y características. 

Otra característica importante es que saca la clase magistral (conferencias) fuera 

del aula y se deja más tiempo para interactuar con los compañeros con la guía del 

profesor, quien diseña actividades para los estudiantes antes, durante y después de 

la clase. La responsabilidad de la aprehensión de contenidos es del estudiante y el 

profesor, se responsabiliza con la organización de su práctica, a fin de guiar las 

actividades hacia la meta trazada. El profesor en su base orientadora debe dejarle 

al estudiante la tarea a realizar antes de la clase y considerar en su intención: para 
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qué se hace la tarea, con qué materiales se ha de llevar a cabo y cómo se ha de 

hacer 

En la etapa de discusión grupal otra característica cardinal es que el profesor 

planifique tareas activas y colaborativas que impliquen el despliegue de actividades 

mentales superiores dentro del aula, en este momento el profesor funge como 

auxiliar o apoyo. Las tareas que se realizan en clase, con niveles cognitivos de 

orden superior, son las que más dificultades pueden presentar para los estudiantes; 

al tener lugar en el aula, cuentan con el apoyo de los compañeros y del profesor. 

Por último y como característica significativa, es que la evaluación debe ser 

formativa para que el estudiante reciba sistemáticamente sus progresos, pueda 

resolver sus dudas o concepciones erróneas antes de seguir adelante. Se concibe 

como una modalidad de enseñanza y aprendizaje centrada en tareas, un proceso 

compartido de negociación entre los participantes, siendo su objetivo principal la 

obtención de un producto final. 

Otros autores lo conceptualizan como un método que promueve el aprendizaje 

individual y autónomo dentro de un plan de trabajo definido por objetivos y 

procedimientos donde los alumnos se responsabilizan de su propio aprendizaje, 

descubren sus preferencias y estrategias en el proceso. Así mismo pueden 

participar en las decisiones relativas a los contenidos y a la evaluación del 

aprendizaje.  

El aula invertida como metodología activa 

 Se centra en el estudiante para descubrir y construir el conocimiento 

 Se basa en la solución de problemas identificados. Estimula el 

aoutoaprendizaje y la reflexión. 

 Permite la mejora continua del aprendizaje.  
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 El estudiante se compromete activamente en “hacer”, en lugar de únicamente 

en “aprender sobre algo”. 

 Posibilita integrar conocimientos adquiridos en las diferentes disciplinas o 

asignaturas. 

 Desarrolla habilidades investigativas en los estudiantes  

El aula invertida prepara al estudiante para construir conocimientos, tomar 

decisiones y desarrollar habilidades para la vida a partir de la solución de problemas 

identificados. El docente constituye un guía, facilitador o mediador de los 

estudiantes. En la formación del profesional de la Educación Primaria la concepción 

del Modelo del profesional facilita la aplicación de estas metodologías desde sus 

bases conceptuales por la flexibilidad, autonomía del currículum y autogestión del 

aprendizaje.  

El Plan de estudio E permite incursionar en las metodologías activas y potenciar el 

pensamiento innovador de docentes y estudiantes con un carácter interdisciplinar, 

transdisciplinar e innovador desde las actividades académicas, laborales e 

investigativas y con enfoque profesional del contenido.  

En el diagnóstico realizado a los docentes de la carrera Licenciatura en Educación 

Primaria para la instrumentación del aula virtual como forma de organización de la 

docencia se encontraron las siguientes limitaciones: 

 El 100 % de los docentes emplean formas tradicionales de enseñanza lo que 

limita en ocasiones el pensamiento innovador en los estudiantes. 

 El proceso de enseñanza desde su concepción no siempre se concibe como 

un proceso interactivo que conduzca a la problematización y a la reflexión en 

el campo teórico; de modo que transite de la reproducción a la producción 

del conocimiento.  
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 Es insuficiente el incentivo a los estudiantes para problematizar y buscar en 

otras fuentes teóricas nuevas informaciones acerca del tema tratado. 

Las limitaciones descritas anteriormente permitió el rediseño de la línea de trabajo 

metodológico quedando relacionada de la siguiente manera: Perfeccionar la 

preparación didáctico-metodológica de los docentes del Departamento /Carrera de 

Educación Primaria para la gestión de calidad del proceso de formación del 

profesional de la Educación Primaria y como resultado de ello el autoaprendizaje, el 

pensamiento científico, tecnológico e innovador para insertarse a la sociedad actual 

globalizada con mayor garantía de éxito. 

En el presente trabajo se exponen los resultados alcanzados en el claustro de la 

carrera Licenciatura en Educación Primaria de la UCLV, como parte del trabajo 

metodológico realizado una vez concluido el sistema de preparación sobre el 

empleo de las diversas metodologías activas y específicamente sobre el aula 

invertida.  

Tiene como objetivo socializar las experiencias y los resultados alcanzados con los 

docentes de la carrera Licenciatura en Educación Primaria una vez culminado el 

proceso de preparación metodológica para el curso 2022. 

La preparación metodológica del claustro inició con el desarrollo de una Reunión 

Metodológica donde se analizaron los resultados del proceso docente educativo y 

las causas de los problemas detectados lo que permitió constatar la necesidad de 

transformación del docente de forma tal que puedan incorporar a la docencia el 

empleo de las metodologías activas, en este particular el aula invertida. 

La preparación metodológica concebida se dirigió a elevar el nivel de preparación 

del claustro desde el punto de vista teórico y metodológico. Desde lo teórico se 

impartieron conferencias especializadas que les brindaran información relacionada 
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con el uso de esta metodología y desde el punto de vista metodológico se 

impartieron clases metodológicas instructivas, clases demostrativas, abiertas y 

talleres científicos metodológicos contentivos de un proceder que les favoreciera 

implementar dicha metodología.  

METODOLOGÍA. 

El estudio se realizó durante el curso académico 2022, en el Departamento 

Licenciatura en Educación Primaria de la UCLV. La muestra seleccionada responde 

al criterio no probabilístico intencional por contemplar los 17 profesores que laboran 

en la carrera. 

De acuerdo al grado científico, 6 profesores son doctores, 8 máster y 3 licenciados 

y respecto a la categoría docente 5 son profesores titulares, 4 auxiliares, 5 

asistentes, 1 instructor y 2 sin categoría por ser recién graduados. 

Las acciones de preparación realizadas responden a los problemas detectados en 

el trabajo metodológico como son: 

Fallas en la implementación de las nuevas formas de dirección del proceso de 

enseñanza aprendizaje (metodologías activas) a partir del uso de métodos 

novedosos centrados en el estudiante a nivel de año académico para garantizar la 

coherencia en la realización de actividades metodológicas en los diferentes niveles 

y la atención diferenciada a los profesores noveles y adiestrados para elevar su 

preparación política-ideológica, metodológica y científica. 

Razones que permitieron el rediseño y actualización del plan de trabajo 

metodológico del Dpto / Carrera de los cursos 2022, encaminadas al logro de un 

“Enfoque integral y sostenible para la labor educativa y político ideológica de la 
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Educación Superior, que contribuya al perfeccionamiento de los planes de estudio, 

con énfasis en el compromiso, competencias y espíritu innovador”.  

Las acciones de preparación metodológicas realizadas pretenden dar cumplimiento 

a la Hoja de Ruta de la Educación para el Desarrollo Sostenible de emplear una 

pedagogía innovadora y orientada a la acción para que los estudiantes puedan 

desarrollar el conocimiento y la conciencia necesarios y llevar adelante acciones 

para transformar la sociedad actual en una sociedad más sostenible, por lo que 

corresponde a la universidad transformar estilos y métodos para la dirección del 

proceso, que contribuyan a la formación de egresados competentes, creativos e 

innovadores.  

Se determina como objetivo general: Perfeccionar la preparación didáctico-

metodológica de los docentes del Departamento/Carrera de Educación Primaria 

para la gestión de calidad del proceso de formación del profesional de la Educación 

Primaria y como resultado de ello el autoaprendizaje, el pensamiento científico, 

tecnológico e innovador para el logro de un enfoque integral y sostenible de la labor 

educativa y político-ideológica en la clase y otros escenarios educativos. 

El objetivo específico se centra en: Perfeccionar las formas de dirección del proceso 

de enseñanza aprendizaje con el uso de métodos novedosos centrados en el 

estudiante y mediatizados por el uso de las tecnologías como medios de enseñanza, 

herramientas de trabajo y comunicación y fuentes de conocimientos, consolidado la 

interdisciplinariedad. 

Actividades metodológicas realizadas durante la etapa fueron: 

Reunión Docente Metodológica: Análisis de los resultados de trabajo del curso 

2021. Determinación de sus causas, regularidades. 
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Clase metodológica instructiva sobre “Las metodologías activas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Educación Superior” 

Reunión Metodológica: Particularidades de la Educación a Distancia. Propuesta de 

acciones para el tratamiento del contenido a través de la plataforma Moodle.  

Reunión Metodológica: El vínculo entre las actividades docentes presenciales y las 

actividades del aula virtual para el tratamiento al contenido en las asignaturas de la 

disciplina Estudios lingüísticos y literarios”. 

Clase Metodológica Instructiva: “El aula invertida. Una opción innovadora en la 

formación del profesional de la Educación Primaria”.  

Clase demostrativa “El aula invertida en la asignatura Estudios Lingüísticos y 

Literarios” 

Clase abierta “El aula invertida en la asignatura Comunicación y Lenguaje” 

Para el desarrollo de las actividades docentes metodológicas se siguió el 

procedimiento general que se enuncia a continuación. Este procedimiento se 

adecua al tipo de actividad y a los objetivos que persiguen cada una de ellas: 

Previo al desarrollo de las actividades metodológicas  

1. Profundizar en las concepciones teóricas relacionadas con la metodologías 

activas  seleccionadas. 

2. Determinar cuál emplear y en qué momentos del desarrollo del programa: 

3. Estudio del programa de la asignatura para determinar los temas que favorezcan 

la introducción de la metodología activa seleccionada 

4. Determinar los contenidos simultáneos y consecuentes intra e interdisciplinar.  
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5. Diagnosticar las condiciones materiales y recursos infotecnológicos que poseen 

los docentes y estudiantes.  

Durante el desarrollo de las actividades metodológicas  

1. Comprobar los grados de asimilación del contenido.  

2. Discusión grupal para el tratamiento al tema abordado en la actividad 

metodológica. 

3. Incentivar la búsqueda del conocimiento mediante el desarrollo de actividades 

que conlleven al pensamiento reflexivo y creativo. 

4. Propiciar el diálogo reflexivo con los docentes y entre ellos, sobre todo los que 

pertenecen a diferentes disciplinas. 

Para el Control y Evaluación de la actividad 

1.- Concebir la evaluación como proceso y como resultado. 

2.- Determinar desde la concepción de la clase las actividades a evaluar o si la 

evaluación la realizará de forma espontánea. 

Destacar los logros y dificultades presentadas por los docentes.  

Se determinan como indicadores para evaluar la efectividad de las actividades 

docentes metodológicas los siguientes: 

Nivel de conocimiento que alcanzan los profesores del Dpto/ Carrera sobre los 

referentes teórico -metodológicos acerca de las metodologías activas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la Educación Superior. 
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Habilidades que muestran en la concepción y ejecución de clases de su asignatura 

con el uso de las metodologías activas. 

Nivel de satisfacción y compromiso que logran los profesores en el proceso de 

transformación del proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación Superior, 

matizado por el uso de las metodologías activas.  

Los instrumentos aplicados para constatar el nivel de preparación alcanzado por los 

docentes después de la realización de las actividades docentes metodológicas 

corroboran potencialidades y limitaciones en cada uno de los indicadores 

declarados, lo que confirma la evolución obtenida por la muestra y las carencias que 

persisten, elemento que se toma en consideración para el rediseño de la etapa 

posterior.  

RESULTADOS 

Como resultado de las actividades docentes metodológicas realizadas durante la 

etapa se logró que los profesores: 

De los 5 profesores que se presentaron al cambio de categoría docente para 

profesor titular, 3 lo que representa el 60%, abordaron en su clase metodológica 

instructiva el uso de las metodologías activas en la formación del profesional desde 

diferentes aristas. 

Del total de profesores que conforman la muestra, 9 de ellos, que representan 

el52,9% incorporaron en el proceso de enseñanza -aprendizaje de su asignatura el 

uso de las metodologías activas como método de trabajo, constatado a nivel de 

disciplina y de año en los controles realizados a clases lo que denota avances 

cualitativos y cuantitativos en el proceso. 
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Demuestren niveles de satisfacción positivos en cuanto a la preparación recibida y 

en su actuar manifiesten compromiso para transformar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Educación Superior, haciendo uso de las metodologías activas.  

En la encuesta de satisfacción realizada el 100% de los profesores consideran que 

la diversidad de formas de actividades docentes metodológicas les permitió 

descubrir referentes teóricos y herramientas metodológicas que los preparó para 

asumir el reto del uso de las metodológicas activas. 

Los 17 profesores plantean que las demostraciones realizadas le permitieron pasar 

de la clase tradicional a la nueva clase donde el estudiante es el centro, gestiona su 

autoaprendizaje con un pensamiento científico, tecnológico, crítico e innovador y el 

profesor mediador de este proceso. 

Como elemento novedoso consideran que el procedimiento general presentado en 

cada actividad docente metodológica, propició que los profesores fueran sujeto 

activo en la búsqueda de la información y tuvieran participación activa, democrática 

y colaborativa durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Esto permitió además, 

que se lograra un clima sicológico favorable. 

Coinciden en que las actividades metodológicas realizadas, responden a la Hoja de 

Ruta de los ODS, específicamente al número cuatro de garantizar una educación 

inclusiva y de calidad durante toda la vida haciendo uso de la ciencia yla innovación.  

CONCLUSIONES  

1.-Concebir una preparación metodológica con carácter de sistema, originalidad y 

personalizada a partir del diagnóstico de potencialidades y necesidades de los 

profesores, lo que permitió incorporar los avances de la ciencia en la solución de los 

problemas y ajustarlo a la realidad educativa. 
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2. Las bases conceptuales del Plan E permiten la introducción de metodologías 

activas por su carácter flexible y autónomo. Estas metodologías desarrollan la 

competencia comunicativa porque el contexto de aprendizaje que se crea requiere 

de comunicación, resolución de problemas, pensamiento crítico y colaboración. 

3. Las metodologías activas se centran en el estudiante, permiten la autogestión del 

aprendizaje y lo convierten en productor de su propio conocimiento en la medida en 

que relaciona los conceptos a aprender con los ya aprendidos a través del trabajo 

colaborativo, la ayuda mutua y el intercambio. 
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http://www.granma.cu/cuba/2018-01-12/nuevo-plan-de-estudios-nuevas-expectativas-02-01-2018-22-01-477
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Fundamentos teóricos de la dirección del proceso de formación del profesional de 

perfil amplio. (Álvarez de Zayas, C., 1983)8. 

La universidad cubana: el modelo de formación. (Horruitiner, P., 2010) 

ANEXOS 

Anexo # 1 Guía de Observación 

Objetivo: Observar el empleo de las metodologías activas en la dirección del 

proceso de enseñanza aprendizaje 

Indicadores a evaluar  1 2 3 4 5 

Emplea en la clase las TIC      

Hace uso de metodologías activas en la clase      

Incentiva a los estudiantes a la autogestión 

del conocimiento. 

     

 Propicia en las actividades de aprendizaje el 

trabajo colaborativo. 

     

Hace un buen uso de las metodologías 

activas antes, durante y después de la clase. 

     

a)¿Qué tipo de metodología activa utiliza?_______________ 

Anexo # 2 Entrevista a los docentes 

Objetivo: Constatar el nivel de conocimientos que poseen los profesores sobre el 

uso de las metodologías activas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Estimado profesor, en aras de perfeccionar la calidad del trabajo metodológico y del 

proceso de enseñanza aprendizaje en la carrera Licenciatura en Educación 

Primaria, a continuación, le relacionamos un cuestionario para conocer sus criterios 
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sobre el uso de las metodologías activas. Recabamos de su sinceridad para elevar 

los resultados del proceso de formación.  

Nombre y Apellidos: ___________________________ 

Dpto: ________________ 

Años de experiencia en la Educación Superior: ____ 

Grado Científico______ Categoría docente _____ 

Asignaturas que imparte: ___________________________ 

Disciplina a la que pertenece:________________________ 

1.¿Cuáles son los tipos de clase empleados en la enseñanza superior? 

2.¿Qué otras formas de docencia se pueden emplear en la enseñanza superior?  

3.¿Ha empleado usted alguna de ellas?a)En caso positivo diga 

cuáles_______________________________ 

4.¿Qué ventajas le ha propiciado el uso de las metodologías activas? 

Anexo # 3 Encuesta 

Objetivo: Constatar el nivel de conocimientos que poseen los profesores sobre el 

uso de las metodologías activas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Estimado profesor, en aras de perfeccionar la calidad del trabajo metodológico y del 

proceso de enseñanza aprendizaje en la carrera Licenciatura en Educación 

Primaria, a continuación, le relacionamos un cuestionario para conocer sus criterios 

sobre el uso de las metodologías activas. Si bien es cierto que el instrumento es 

anónimo, recabamos de su sinceridad para elevar los resultados del proceso de 

formación.  
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Marca con una X  

1. ¿Cuáles son los tipos de clase empleados en la enseñanza superior?___ 

Conferencia ___ Talleres ____ Seminario____ Práctica Laboral____Clase 

Práctica_____ Práctica de laboratorio 

¿Qué otras formas de docencia se pueden emplear en la enseñanza superior? ___ 

Clase Espejo _____ Gamificación _____ Aula invertida _____ Aprendizaje basado 

en proyectos ____ Aprendizaje basado en problemas ______ Aprendizaje 

Colaborativo 

 3. ¿Ha empleado usted alguna de ellas? Si ___ No _____ a)En caso positivo diga 

cuáles_______________________________  

4. ¿Qué ventajas le ha propiciado el uso de las metodologías activas?_____ 

Propicia la autogestión del conocimiento ____ Desarrolla habilidades investigativas 

en los estudiantes 

_____ Estimula el aprendizaje colaborativo______ Permite la mejora continua del 

aprendizaje Otras _______________________________ 
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LOS NEGOCIOS DESDE LA PLURALIDAD ÉTNICA.  
UNA OPCIÓN DE EMPRENDIMIENTO EN ESCENARIOS EMERGENTES 

 
ANYELA PINEDO FRIAS 

Docente e Investigadora Universidad de la Guajira – Colombia  
aapinedof@uniguajira.edu.co  

 

RESUMEN 

 
El artículo intitulado; “Los Negocios desde la Pluralidad Étnica: Una Opción de 
Emprendimiento en Escenarios Emergentes" tiene como objetivo explorar y 
promover el emprendimiento en comunidades étnicas, reconociendo la diversidad 
cultural como un activo para el desarrollo económico. Se propone investigar las 
oportunidades y desafíos que enfrentan los emprendedores pertenecientes a 
diferentes grupos étnicos en escenarios emergentes. El estudio se centrará en 
analizar cómo las características culturales y étnicas pueden influir en la creación y 
gestión de negocios, así como en la identificación de nichos de mercado 
específicos. Se realizará entrevistas, encuestas y análisis de casos para obtener 
información sobre las experiencias de emprendedores étnicos exitosos y los 
obstáculos que han superado. El proyecto también buscará desarrollar programas 
de capacitación y apoyo específicos para emprendedores étnicos, con el fin de 
fomentar la inclusión y el crecimiento económico en estas comunidades. Así mismo, 
se resalta la importancia que tiene la pluralidad étnica representando esta una 
marca significativa en los negocios y la sociedad en general, impactando 
significativamente en la innovación empresarial, pudiendo así generar beneficios 
económicos, enriqueciendo así la sociedad al valorar las diferencias y promover la 
convivencia armoniosa. En este sentido, se proponen estrategias para sensibilizar 
a la sociedad sobre la importancia de la diversidad en el ámbito empresarial. En 
última instancia, se espera que los resultados del proyecto contribuyan a la creación 
de políticas y programas que impulsen el emprendimiento desde la pluralidad étnica, 
promoviendo así la equidad, innovación, comercialización y el desarrollo sostenible 
en escenarios emergentes, creando una sinergia empresarial que se adentre en el 
fortalecimiento de los negocios, las estructuras y la diversidad de formas de 
actividades comerciales que puedan enfatizar, una multiplicidad de formas de 
mercadeo.   
 

Palabras claves: Negocios, Pluralidad étnica, Emprendimiento, Escenarios 

emergentes 

mailto:aapinedof@uniguajira.edu.co
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ABSTRACT 

The article titled; “Business from Ethnic Plurality: An Entrepreneurship Option in 
Emerging Scenarios" aims to explore and promote entrepreneurship in ethnic 
communities, recognizing cultural diversity as an asset for economic development. 
It proposes to investigate the opportunities and challenges faced by entrepreneurs 
belonging to different ethnic groups in emerging scenarios. The study will focus on 
analyzing how cultural and ethnic characteristics can influence the creation and 
management of businesses, as well as the identification of specific market niches. 
Interviews, surveys and analysis will be carried out of cases to obtain information 
about the experiences of successful ethnic entrepreneurs and the obstacles they 
have overcome. The project will also seek to develop specific training and support 
programs for ethnic entrepreneurs, in order to foster inclusion and economic growth 
in these communities. Likewise, the importance of ethnic plurality is highlighted, 
representing a significant brand in business and society in general, significantly 
impacting business innovation, thus being able to generate economic benefits, thus 
enriching society by valuing differences and promoting coexistence. harmonious. 
In this sense, strategies are proposed to raise awareness in society about the 
importance of diversity in the business environment. Ultimately, it is expected that 
the results of the project will contribute to the creation of policies and programs that 
promote entrepreneurship from ethnic plurality, thus promoting equity, innovation, 
commercialization and sustainable development in emerging scenarios, creating a 
business synergy that will be delve into strengthening businesses, structures and 
the diversity of forms of commercial activities that can emphasize a multiplicity of 
forms of marketing. 

 
Keywords: Business, Ethnic plurality, Entrepreneurship, Emerging scenarios 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto actual de un mundo globalizado y diverso, la noción de pluralidad 

étnica se erige como un factor clave que influye en la dinámica empresarial y la 

creación de emprendimientos. Este artículo, titulado "Los Negocios desde la 

Pluralidad Étnica: Una Opción de Emprendimiento en Escenarios Emergentes", 

busca explorar y entender la intersección entre la diversidad étnica y las 
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oportunidades de emprendimiento en un entorno empresarial en constante 

evolución. 

La pluralidad étnica no solo refleja la coexistencia de distintos grupos culturales en 

una sociedad, sino que también representa un valioso recurso que puede catalizar 

la innovación y estimular el desarrollo económico. En este sentido, es esencial 

comprender cómo la inclusión de perspectivas diversas puede influir en la toma de 

decisiones, en la resolución de problemas y, en última instancia, en la viabilidad y 

sostenibilidad de los negocios en un contexto contemporáneo. 

El artículo se sumerge en la premisa fundamental de que la diversidad étnica en el 

ámbito empresarial no es simplemente un imperativo ético, sino también una 

estrategia inteligente. A medida que las sociedades experimentan transformaciones 

demográficas y culturales, los negocios deben adaptarse para capitalizar el 

potencial emprendedor de grupos étnicos diversos. Desde esta perspectiva, el 

emprendimiento basado en la pluralidad étnica no solo implica la inclusión 

superficial, sino la integración activa de diferentes perspectivas y experiencias en la 

estructura y operación de las empresas. 

La evidencia empírica respalda la afirmación de que la diversidad étnica en el ámbito 

empresarial puede desencadenar un impacto positivo en la innovación y el 

rendimiento financiero. Estudios de casos revelan que las empresas dirigidas por 

líderes étnicamente diversos tienden a ser más creativas y resilientes, ya que 

aprovechan la riqueza de conocimientos y habilidades que provienen de diferentes 

trasfondos culturales. Además, el acceso a mercados diversos se vuelve más fluido 

cuando las empresas reflejan la pluralidad de la sociedad en la que operan, 

permitiendo una conexión más auténtica y efectiva con los consumidores. 

No obstante, a pesar de los beneficios potenciales, este artículo también abordará 

los desafíos y obstáculos que enfrentan los emprendedores y empresarios en 
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entornos empresariales étnicamente diversos. Las barreras culturales, los 

estereotipos arraigados y las políticas empresariales poco inclusivas pueden 

dificultar la plena participación y contribución de comunidades étnicas diversas en 

el ámbito empresarial. Por ende, se examinarán estrategias efectivas para superar 

estas dificultades y fomentar un entorno empresarial verdaderamente inclusivo. 

En resumen, este artículo se propone arrojar luz sobre la intersección entre la 

pluralidad étnica y el emprendimiento, explorando cómo la diversidad étnica puede 

ser considerada no solo como un requisito moral, sino también como una 

oportunidad estratégica en los negocios emergentes. Desde el análisis de casos 

hasta la consideración de desafíos y soluciones, se pretende ofrecer una visión 

comprehensiva que motive a la reflexión y acción en la incorporación activa de la 

pluralidad étnica en el tejido empresarial global. 

 

APROXIMACIÓN TEÓRICA DE ESTUDIO  

 

Los Negocios desde la Pluralidad Étnica  

 

En la última década, la intersección entre negocios y pluralidad étnica ha emergido 

como un tema crucial en la discusión académica y empresarial. La creciente 

conciencia sobre la importancia de abrazar la diversidad cultural en el entorno 

empresarial ha llevado a numerosos estudios y análisis, arrojando luz sobre cómo 

las empresas pueden prosperar al reconocer y fomentar la pluralidad étnica en sus 

operaciones. 

Un autor destacado en este campo es Florida (2012), quien, en sus obras, "The Rise 

of the Creative Class" y "The Flight of the Creative Class", ha explorado la conexión 

entre la diversidad cultural y la innovación. El autor sostiene que las ciudades y 
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empresas que acogen y celebran la diversidad étnica tienden a ser más creativas y 

económicamente prósperas. Su enfoque se ha centrado principalmente en 

contextos urbanos, pero sus ideas pueden extrapolarse a entornos empresariales 

más amplios. 

Por su parte, Putnam (2002), conocido por su investigación sobre el capital social. 

En su obra "Bowling Alone", destaca la importancia de la diversidad social en la 

construcción de comunidades fuertes y resilientes. Si bien su enfoque no es 

exclusivamente étnico, sus ideas sobre la importancia de la diversidad en la 

construcción de conexiones y la promoción de un sentido de pertenencia pueden 

aplicarse al mundo de los negocios. 

En el ámbito específico de los negocios desde la pluralidad étnica, Gentile (2012), 

ha contribuido significativamente con su trabajo en ética y liderazgo, abordando los 

aspectos representativos de cómo los líderes empresariales pueden integrar los 

valores éticos, incluyendo la diversidad e inclusión étnica, en sus decisiones 

cotidianas. Su enfoque práctico ha ganado reconocimiento en el mundo empresarial 

y académico, ya que ha direccionando la esencia de asumir un liderazgo que se 

podría focalizar desde la propia etnicidad de líder.  

En este mismo orden de ideas y al adentrase en la connotación de negocios étnicos, 

la perspectiva más reciente también ha sido enriquecida por los planteamientos de 

Bidhan, Freeman y Harrison (2010), quienes argumentan argumenta que las 

empresas deben considerar no solo a los accionistas, sino a todos los grupos 

interesados, incluidas las comunidades étnicas, al tomar decisiones. Su enfoque en 

la creación de valor compartido destaca cómo las empresas pueden prosperar al 

considerar y abordar las necesidades de diversos grupos. 

En este contexto de análisis, la relación entre los negocios y la pluralidad étnica ha 

sido objeto de una atención significativa por parte de académicos y expertos en los 



 

1167 
 

últimos años. A medida que la sociedad reconoce cada vez más la importancia de 

la diversidad cultural, la investigación y las prácticas empresariales están 

evolucionando para reflejar y capitalizar este entendimiento, creando un terreno 

fértil para un diálogo continuo y un cambio positivo en la forma en que las empresas 

operan en contextos étnicamente diversos. 

Así se hace preponderante el análisis de los negocios desde una postura étnica, 

que se caracteriza en el ámbito de estudio por ser pluriétnica y plurilingüista, es así 

como desde las primeras reflexiones éticas hasta la comprensión profunda de cómo 

la diversidad cultural impacta en los procesos y resultados empresariales, los 

autores mencionados han contribuido de manera crucial a este campo. Estos 

estudios proporcionan un marco valioso para comprender y aprovechar la pluralidad 

étnica como una opción estratégica en los escenarios emergentes de los negocios. 

 
Metodología  

En esta investigación, se adoptó un enfoque fenomenológico- etnográfico,  que se 

basa en el conocimiento derivado de las experiencias percibidas por la investigadora 

durante su abordaje e intervención con emprendedores étnicos, en situación de 

vulnerabilidad en las comunidades étnicas de la Región Guajira, específicamente 

en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. Este enfoque se eligió 

porque considera que solo aquellos que viven y experimentan estas realidades 

pueden captarlas de manera completa. Tomando como base los planteamientos 

teóricos de Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2016).  

La recopilación de información se llevó a cabo mediante la aplicación de la técnica 

de observación y entrevistas. Para la sistematización de los datos obtenidos, se 

empleó la técnica de triangulación, permitiendo la comparación entre los constructos 

teóricos de diferentes autores, las perspectivas de los sujetos informantes y las 
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posturas de la propia investigadora. Este enfoque facilitó la elaboración de los 

hallazgos y conclusiones resultantes de la investigación. 

 

Resultados y hallazgos 

 

Desde la revisión bibliográfica y desde la postura práctica, pragmática y experiencial 

de la investigadora dentro los hallazgos más representativos se destaca el hecho 

de la importancia de la diversidad étnica en el entorno laboral y cómo las empresas 

pueden beneficiarse al reconocer y capitalizar las diferencias culturales. 

Igualmente se hace importante resaltar que, desde las perspectivas de diversidad 

en los Procesos y Resultados de los Grupos de Trabajo multiculturales, donde se 

insertan las comunidades étnicas, se examina cómo la diversidad cultural afecta a 

los procesos y resultados en grupos de trabajo, destacando la necesidad de 

gestionar la pluralidad étnica de manera estratégica, a fin de poder empoderarlos y 

gestar u accionar de negocios desde sus propia cosmovisión, lo que permitirá 

identificar las capacidades dinámicas, incluida la capacidad de aprovechar la 

diversidad étnica, impactan en el rendimiento empresarial. 

Estas posturas de la investigadora demarcan acciones concretas que permitan y 

orienten explorar cómo los empresarios étnicos pueden desempeñar un papel 

crucial como agentes de enlace entre diferentes comunidades, fomentando así la 

inclusión y la colaboración, focalizando un trabajo colaborativo. 

 

CONCLUSIONES 

 

El artículo, que se enmarca en los Negocios desde la Pluralidad Étnica: Una Opción 

de Emprendimiento en Escenarios Emergentes, ha explorado la conexión entre la 
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diversidad étnica y el emprendimiento en contextos en desarrollo. A partir de las 

reflexiones y análisis presentados, se pueden extraer las siguientes conclusiones 

clave: 

.- La pluralidad étnica no solo es un aspecto social y cultural, sino también un 

catalizador para la innovación y la creatividad en los negocios. Emprender desde la 

diversidad étnica impulsa la generación de ideas frescas, enfoques únicos y 

soluciones creativas que pueden diferenciar a las empresas en entornos 

emergentes. 

.- Los negocios basados en la pluralidad étnica no solo generan ingresos, sino que 

también desempeñan un papel crucial en la preservación y promoción de la cultura 

local. Al celebrar y compartir tradiciones, usos y costumbres, estas empresas 

contribuyen a la preservación del patrimonio cultural y fortalecen la identidad de las 

comunidades en entornos emergentes. Focalizando la preservación y promoción 

de la Cultura Local 

.- El emprendimiento desde la pluralidad étnica no solo busca beneficios 

económicos individuales, sino que también aspira al desarrollo socioeconómico 

sostenible. Al generar empleo en comunidades étnicas, estas empresas contribuyen 

al fortalecimiento de la economía local y a la mejora de las condiciones de vida de 

las personas en entornos emergentes. 

.- Al asumir una visión hacia la colaboración y Redes empresariales, la 

diversidad étnica en los negocios fomenta la colaboración y la formación de redes 

empresariales sólidas. La interconexión de emprendedores de diversas culturas 

crea oportunidades para compartir conocimientos, recursos y experiencias, 

fortaleciendo así el tejido empresarial en entornos emergentes. 

.- Emprender desde la pluralidad étnica implica reconocer oportunidades de 

mercado que pueden pasar desapercibidas en otros contextos. La comprensión 
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profunda de las necesidades y preferencias culturales permite a estas empresas 

identificar nichos de mercado y adaptar sus productos y servicios de manera más 

efectiva.  

.- A pesar de las ventajas, existen desafíos y barreras para emprender desde la 

pluralidad étnica en escenarios emergentes. La falta de acceso a recursos, 

discriminación y estigmatización pueden presentar obstáculos que requieren 

atención y soluciones para fomentar un entorno empresarial inclusivo. Así desde los 

entornos académicos, se comienzan a gestar acciones que orienten al estudio 

étnicos, desde las diferentes aristas, focalizando una des estas hacia los negocios, 

adentrándose a los desafíos y barreras a superar, enmarcando a las comunidades 

étnicas en el fomento y siembra de capacidades, herramientas, habilidades y 

destrezas, en el ámbito de los negocios, sin ir en detrimento de sus espacios 

ambientales, cultura, creencias y costumbres.  

En resumen, emprender desde la pluralidad étnica se presenta como una opción 

viable y enriquecedora en escenarios emergentes. Más allá de los beneficios 

económicos, estas iniciativas contribuyen al desarrollo cultural, social y económico 

sostenible, destacando la importancia de abrazar la diversidad en el mundo 

empresarial para construir un futuro más inclusivo y próspero. 
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Resumen 

Aula de apoyo es un proyecto de la Institución Educativa Consuelo Araujo Noguera 
de la ciudad de Valledupar, donde los docentes refuerzan a los estudiantes de los 
grados 10 y 11 que han reprobado asignaturas en períodos cursados; esta 
investigación se fundamenta en la implementación de las tecnologías de la 
información y la comunicación a la estrategia. El estudio se basa en una 
investigación cualitativa y cuantitativa  sobre las dificultades que han tenido los 
docentes de apoyo en la recuperación  satisfactoria de algunos estudiantes con 
dificultades académicas en sus respectivas asignaturas  y la percepción de éstos 
mismos frente a las estrategias utilizadas por el docente,  dando como resultado la 
necesidad de una estrategia que contemple a las TIC  como alternativa que mejore 
el proceso de diagnóstico, comunicación  y atención a esta población estudiantil e 
integrarla al aula de clases en igualdad de condiciones al resto de estudiantes.  Se 
capacita a docentes   en la implementación de las TIC en el aula de apoyo, creando 
páginas web a través de las plataformas WIX y JIMDO para la atención de los 
estudiantes en proceso de recuperación, también haciendo más dinámicas las 
actividades con un excelente uso de la ofimática además de los OVA (objetos 
virtuales de aprendizaje). 

 
Palabras claves:   Dificultades de aprendizaje, estrategias de enseñanza-
aprendizaje, Motivación, fracaso escolar, TIC. 
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Abstrac 

Support Classroom is a project of the educational institution Consuelo Araujo 
Noguera city of Valledupar, where teachers reinforce students in grades 10 and 11 
who have reprobate subjects in periods; this research is based on the 
implementation of information and communications technology strategy. The study 
is based on qualitative and quantitative research on the difficulties encountered by 
teachers support the successful recovery of some students with academic difficulties 
in their respective subjects and their perception themselves against the strategies 
used by teachers, resulting the need for a strategy that considers ICT as an 
alternative to improve the diagnostic process, communication and attention to this 
student population and integrate the classroom equal to other students.  It trains 
teachers in the implementation of ICT in the classroom support, creating web pages 
trough WIX and JIMDO platforms for students´ attention in recovery, also making it 
more dynamic activities with excellent use of the office automation in addition to the 
OVA (virtual learning objects)  

 

Keywords:  Learning difficulties, teaching and learning strategies, motivation, 
school failure, tic   
 

INTRODUCCIÓN 

La institución educativa dentro de sus misiones está implementar estrategias para 

evitar el fracaso escolar y acompañar a los estudiantes en su proyecto de vida; se 

viene presentando problemas al momento de recuperar las asignaturas por 

períodos y superar así las debilidades al final del año lectivo.  Realizando encuestas 

a docentes y estudiantes, han manifestado que las recuperaciones a través de aula 

de apoyo eran difíciles, debido al número de educandos con asignaturas 

reprobadas, truncando así el fortalecimiento mínimo de los derechos básicos de 

aprendizaje que garanticen una igualdad en los procesos académicos con sus 

compañeros de aula, para dar continuidad a la programación de las asignaturas.  

Vemos la necesidad de integrar las TIC a la estrategia para poder atender a todos 

de una forma personalizada, diagnosticando los problemas académicos, diseñando 
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la estrategia, implementándola y evaluando los procesos a través de estas 

tecnologías. 

Este proceso se sustenta en la creación de páginas web para las asignaturas 

correspondientes a los grados 10 y 11, utilizando plataformas como WIX y JIMDO 

que permitan la interactividad de diferentes recursos, aplicaciones y repositorios de 

los entornos web 2.0 bajo el criterio de recuperación de indicadores de desempeño.  

Garantizando la mejora de las practicas docentes en el trabajo de aula de apoyo.    

Con el apoyo tecnológico el docente no tendrá que suspender la programación de 

su asignatura, citarlos contra jornada, o retirarlos de algunas clases para  reforzar a  

aquellos jóvenes que no alcanzan logros;  por lo tanto se supera los problemas del 

tiempo y el lugar,  garantizando así con las herramientas tecnológicas la 

interactividad del conocimiento, la participación continua sin frenos presenciales y 

el trabajo colaborativo; además de ser atractivo por las competencias tecnológicas 

que ellos desarrollan. 

Avalando lo anterior la investigación contempla el análisis de las 

competencias básicas de los docentes y estudiantes en el uso de las tecnologías 

para el desarrollo de la estrategia, la capacitación en el trabajo interactivo y 

procesos de recuperación con objetos virtuales de aprendizaje, la integración en el 

PMI (plan de mejoramiento institucional).  En el plan decenal de educación 2006-

2016 se establecen los siguientes desafíos relacionados con la presente propuesta:  

renovación pedagógica y uso de las TIC de la educación, a través de la dotación de 

infraestructura tecnológica, el fortalecimiento de procesos pedagógicos, la 

formación inicial y permanente de docentes en el uso de las TIC, innovación 

pedagógica e interacción con los actores educativos;   ciencia y tecnología 

integradas a la educación mediante el fomento de una cultura de la investigación, el 

fortalecimiento de política pública, la formación del talento humano y la 
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consolidación de la educación técnica y tecnológica;  desarrollo profesional, 

dignificación y formación de docentes y directivos docentes. 

Con el siguiente proceso investigativo se interviene en el contexto educativo 

contribuyendo en los procesos de recuperación a través del desarrollo multimedial 

de actividades, pensado como estrategia educativa para los docentes, y como 

herramienta de aprendizaje para los estudiantes, logrando así los objetivos 

propuestos por el presente trabajo.   UNESCO elaboró un marco de referencia para 

el desarrollo profesional docente con estándares de competencias TIC para ayudar 

a los países a dar un enfoque integral a las TIC en la educación de manera que la 

formación de los docentes responda a la visión de país.  Para logra esta articulación 

aborda las TIC desde seis componentes (política y visión, currículo y evaluación, 

pedagogía, TIC, organización, y aprendizaje profesional docente) y en tres etapas 

progresivas (alfabetización tecnológica, profundización del conocimiento y creación 

del conocimiento). UNESCO 2011. 

 

METODOLOGÍA  

 

Metodología Mixta  

 

Abordando la temática específica de este proyecto se considera aceptado integrar 

los dos tipos de investigación, la cualitativa y la cuantitativa.  Cualitativa en tanto 

que los planteamientos del problema, justificación y marco investigativo, hablan de 

sujetos del aprendizaje, estudiantes en relación constante con los docentes, a los 

cuales se les ha detectado necesidades especiales de aprendizaje, que necesitan 

un seguimiento constante en sus procesos, que repercuten en su personalidad y su 

medio social, familiar. Cuantitativa porque las dificultades de aprendizaje repercuten 
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en problemas académicos, reprobación de áreas, recuperaciones, año escolar en 

entredicho. Es necesario conocer porcentajes de reprobación de la institución, 

aplicar encuestas por parte del investigador, elaborar datos estadísticos, 

porcentajes, siendo exactos y dar un informe veraz.  En los análisis globales, la 

investigación cualitativa es excelente en describir, interpretar y dar una explicación 

detallada del fenómeno a estudiar.  Se hace un seguimiento a estos dos campos de 

investigación para sustentar la opción tomada por el investigador.  

Ugalde Binda N. y Balbastre Benavent (2013) investigación cuantitativa y 

cualitativa: buscando las ventajas de las diferentes metodologías de la 

investigación.  Muestra una explicación detallada de ambos enfoques.  En lo 

cualitativo se sistematiza  en entornos vivos, teniendo estrecha relación con el 

personal indagado en el proceso de investigación, aunando en la  sensibilidad que 

se requiere para los procesos, sirviendo  para comprender la realidad social, los 

sentimientos; ya que hay actores sociales , en este caso son los estudiantes con 

dificultades  académicas que  inciden en su contexto social.  “Los datos cualitativos 

son más profundos más ricos prestan más detalles debido a la proximidad y el 

contacto que existe entre el investigador y el fenómeno a ser estudiado.  Saunders 

(como se citó en Ugalde y Balbastre, 2013).  Dan explicación a una problemática 

específica de los individuos objetos de esta estrategia, aumentan la visión del 

contexto donde se producen los eventos relacionados con los objetivos de las 

estrategias, de forma crítica indaga qué está sucediendo con la investigación y ¿por 

qué?    

Cuantitativa, en tanto que permite la generalización estadística de los 

resultados, siendo tangibles y fidedignos, ejemplo de estos para la presente 

estrategia son las encuestas, resultados aportados por el SIMAT de estudiantes con 

asignaturas reprobadas, o estadísticas aportadas por vortal de notas 
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valledupar.colombiaevaluadora.co de la IE Consuelo Araujo, encuestas practicadas 

a docentes y estudiantes; se denota así la importancia de la parte cuantitativa  

Al integrarse se permiten generar y verificar teorías en un mismo estudio, 

mayor confianza, mejor validación y entendimiento de los resultados.   “Las 

investigaciones mixtas se justifican porque son complementarias y proveen 

diferentes tipos de conocimientos y ventajas al investigador como, por ejemplo, 

información más detallada y nuevos enfoques de la investigación” Boeije  (como se 

citó en Ugalde y Balbastre, 2013).  Se puede hacer de tres formas:  1. En paralelo. 

2. Un estudio cualitativo seguido de uno cuantitativo.  3.  Un estudio cuantitativo 

seguido de uno cualitativo.  Se escoge: 

1. en paralelo: cuando datos cualitativos y cuantitativos se recogen al mismo 

tiempo, por lo general obedece a que se desea convalidar los resultados o para 

responder en un método las preguntas de investigación que en el otro no se 

resolvieron, es decir para hacer una triangulación de la información.  Esta última 

permite obtener datos desde distintos ángulos, para obtener una imagen más 

precisa del fenómeno estudiado. Se utiliza en estudios donde los datos se recogen 

periódica y continuamente de las dos formas. (Ugalde y Balbastre, 2013, p.185) 

 

RESULTADOS 

En la medición cualitativa de la presente investigación, se procedió al análisis de los 

fenómenos estudiados, se pasa a elaborar un resultado a la luz de los instrumentos 

aplicados.  Siendo acordes con el diagnostico a los estudiantes. 

A través de la información suministrada, se propone acciones de intervención y de 

mejora a la luz de las opiniones generadas en la encuesta.  La estrategia es 

altamente operativa de fácil manejo y navegación, es un recurso TIC que elimina 

las barreras temporales y locativas que limitaban la interacción de estos agentes 
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educativos.  Se alcanza el diseño del aula de apoyo TIC en paralelo con la realidad 

institucional. 

Se examinó las necesidades especiales, logrando que los estudiantes recuperaran 

asignaturas de forma más efectiva a través de las tecnologías de la información y la 

comunicación, y pudiesen ingresar al aula en igualdad de condiciones, avanzando 

todos en las programaciones de las asignaturas, alcanzando los derechos básicos 

de aprendizaje 

La supervisión de los padres es algo que necesitamos mejorar en el presente 

proyecto, como se dijo anteriormente, se realizará un proyecto de escuela de padres 

donde se propondrá capacitarlo en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, siendo ellos una fuente de ayuda para los seguimientos permanentes 

de sus hijos y acudidos.  

Frente al diseño de las actividades y trabajo tanto con decentes como con 

estudiantes  se logró establecer las variables  relacionadas con las dimensiones de 

práctica, orientaciones y su articulación de las TIC  a partir de los resultados de las 

encuestas realizadas a los docentes y estudiantes,  garantizando una excelente 

interactividad con las actividades que los docentes cargaron a sus páginas web para 

la superación de las debilidades de cada uno de los estudiantes de aula de apoyo. 

Haciendo un balance a los resultados de la encuesta vemos cómo las páginas 

creadas para manejar el proceso de recuperación cumple con altos niveles de 

satisfacción en la población docente en cada uno de los criterios por los cuales 

fueron diseñadas, reflejando esto en una alta calificación que los docentes 

otorgaron, caracterizándola como un espacio virtual creativo e interactivo.  
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Se validó la pertinencia de los recursos y herramientas dispuestos en la página web 

para el establecimiento de una comunicación asincrónica y la dinamización de las 

orientaciones pedagógicas desde el entorno real caracterizado por las tecnologías 

de la información y comunicación, garantizando el fácil acceso y dominio de la 

estrategia desde una interfaz gráfica que integra contenidos, aplicaciones y enlaces 

significativos al proceso de integración escolar. 

Es preciso aclarar que las primeras encuestas realizadas a los docenes se 

presentaron doce profesores, de los cuales tres se mostraron reacios a la estrategia, 

áreas de educación física, artística, religión y ética.  Ya en esta última encuesta que 

presenta la evaluación de la estrategia se presentan ocho docentes los cuales 

firman en las actas de capacitación. 

 

CONCLUSIONES  

 

La estrategia propende el uso efectivo de las TIC para apoyar y cambiar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento, atendiendo a 

un porcentaje de estudiantes con dificultades académicas, seguido el desarrollo de 

esta estrategia, surgen unas conclusiones, recomendaciones y limitaciones. 

 El 90% de los docentes manejan las competencias básicas en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación; en la ofimática preparan 

actividades a través de Word, desarrollan cálculos en Excel, no son ajenos a 

elaborar diapositivas utilizando PowerPoint en sus presentaciones, poseen correos 

electrónicos, manejan Smartphone, poseen conectividad a internet, que los 

mantienen en todo momento comunicados.  Un 80% de ellos se constató que se 

han enfrentado a entornos virtuales de aprendizaje como SENASOFIAPLUS. 
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 Se desestimó los hogares que componen el entorno vital de la institución, 

pensando que las familias no tenían ordenadores en casa, pero analizando las 

encuestas, se constató que a pesar de la pobreza, proveen a los hijos de 

tecnologías, que son pertinentes para la estrategia, haciendo más fácil el 

diagnóstico y solución a las debilidades académicas de los estudiantes en 

interactuar con ellos para la superación a través de las TIC. 

 Asumiendo el análisis de las competencias de docentes y de estudiantes, en 

el uso de las TIC, se pudo implementar el aula de apoyo TIC en los grados 10 y 11 

utilizando tecnologías de la institución y las que poseen los involucrados en la 

estrategia en sus hogares, diagnosticando las necesidades especiales de 

aprendizaje,  dando inicio con un desarrollo multimedial de las temáticas básicas 

para el desarrollo integral de los educandos, logrando recuperar las asignaturas 

reprobadas  e ingresando al aula en igualdad de condiciones con sus compañeros. 

 Rector y coordinadores avalaron la propuesta, exigiendo un seguimiento de 

la misma y un informe de su impacto, para poder integrarla al plan de mejoramiento 

institucional. 

 Docentes crearon sus páginas web para materializar el proyecto aula de 

apoyo, brindándoles a los estudiantes contenidos digitales especializadas; se 

sintieron a gusto con la plataforma Wix en la creación, pues sin ser programadores, 

han podido crearlas y editarlas sin muchos esfuerzos, desmitificando la complejidad 

de los entornos virtuales de aprendizaje, aunque un mínimo optó por Jimdo.  

Resaltaron la opción de agregar el blog a la página propuesto por las dos 

plataformas, de forma tal son interactivos con las actividades propuestas para la 

recuperación, en resumidas cuentas los docentes han asimilado las TIC y las han 

integrado a los proceso de recuperación de sus estudiantes con dificultades 

académicas. 
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 Los docentes poseen las competencias básicas mínimas en la utilización de 

las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, sirviendo estas para 

atender estudiantes con dificultad académica: las siguientes asignaturas:  

educación Física, Artística, Religión, ética  no vieron posibilidades para su campo, 

no las hicieron suyas, alegando que estos saberes no son  promocionales a fin de 

año, desconociendo un poco la ley general de educación que las pone como áreas 

obligatorias. 

 Los padres pudieron observar los logros de sus hijos al implementar el aula de 

apoyo TIC, manifestando agrado en que sus hijos recuperaran y sean promovidos 

evitando así el fracaso escolar y pérdida de credibilidad en ellos mismo.  Se 

comprometieron para el otro año de hacer parte de la estrategia escuela de padres 

TIC, para poder prepararse en las tecnologías de la información y la comunicación, 

poder también hacer seguimiento a sus hijos desde el hogar. 

 Se Construyó una estrategia educativa que permite a los docentes integrar a 

sus proyectos de aula de apoyo la articulación de las tecnologías de la información 

y la comunicación orientados a los grados 10 y 11 de la IE Consuelo Araujo 

Noguera, garantizando la atención de calidad a la población estudiantil. 

 

RECOMENDACIONES  

 

 Una vez analizado la validación, se procede a evaluar el impacto de la estrategia 

como es la aplicación de la encuesta, al obtener sus resultados se pone en 

consideración el proyecto para la básica secundaria (grados de 6 a 9). 

 Formación y acompañamiento continúo a los docentes de media vocacional para 

poder lograr los objetivos de la presente estrategia, así como ir dando respuesta 

a problemas que se susciten el proceder de desarrollo del proyecto. 
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 Elaborar mejoras optimizando el tiempo para el desarrollo de actividades 

interactivas con los estudiantes del aula de apoyo. 

 Actualizar de forma permanente los recursos de las páginas web creadas para 

intercambiar conocimientos con los estudiantes de superación de debilidades, 

hacer seguimiento a las nuevas tecnologías, que llegan la institución y lograr la 

capacitación en las utilizaciones de las mismas para acrecentar el proyecto. 

 Establecer un mecanismo de divulgación masiva de la estrategia, y poder ser 

multiplicadores en los logros alcanzados con el proyecto de investigación. 

 Descentralizar las salas de informática, la sala de nuevas tecnologías, lo mismo 

que laboratorios de inglés para formación permanente en la estrategia. 

 Elaborar un informe sobre los logros obtenidos por el presente proyecto de 

investigación y enviarlo a la secretaría de educación, y buscar espacios para ser 

multiplicadores en las demás Instituciones educativas 
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Título: La preparación del docente para el tratamiento al Aprendizaje Basado 

en Proyecto. Un  desafío contemporáneo.    

RESUMEN 

La comunidad educativa en su proceso de investigación e innovación propone 

cambiar dinámicas en la gestión del proceso de enseñanza aprendizaje con el 

objetivo de elevarla calidad de la formación del profesional.El presente trabajo es 

una experiencia pedagógica del Dpto/Carrera Licenciatura en Educación Primaria 

de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, pues constituye una prioridad 

y línea de investigación el uso de las metodologías activas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del futuro profesional de la Educación Primaria.El objetivo 

de la siguiente ponencia es socializar los resultados obtenidos en la preparación 

didáctico/metodológica realizada como parte del sistema de preparación 

metodológicaque dotó a los docentes de conocimientos, estrategias y 

procedimientos para implementar correctamenteel Aprendizaje Basado en Proyecto 

(ABP). Se emplearon diferentes métodos de la investigación educativa del nivel 

teórico, empírico y procedimientos matemáticos. La muestra está compuesta por 16 

docentes que componen el claustro de la carrera y los resultados alcanzados 

evidencian una transformación en la implementación del(ABP), como método 

novedoso centrado en el estudiante y mediatizados por el uso de las tecnologías 

como medios de enseñanza,a través del trabajo en equipo o colaborativo, lo que 

contribuyó a elevar el nivel de preparación de los docentes y la calidad del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Palabras claves: preparación del docente, Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABP), proceso de enseñanza aprendizaje, formación del profesional. 

ABSTRACT  

The educational community in its research and innovation process proposes to 

change dynamics in the management of the teaching-learning process with the aim 
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of raising the quality of professional training. The present work is a pedagogical 

experience of the Department/Career Degree in Primary Education of the Central 

University Marta Abreu de Las Villas, since the use of active methodologies in the 

teaching-learning process of the future professional of the Primary education. The 

objective of the following presentation is to socialize the results obtained in the 

didactic/methodological preparation carried out as part of the methodological 

preparation system that provided teachers with knowledge, strategies and 

procedures to correctly implement Project Based Learning (PBL). Different methods 

of educational research at the theoretical, empirical and mathematical procedures 

were used. The sample is made up of 16 teachers who make up the faculty of the 

program and the results achieved show a transformation in the implementation of 

(PBL), as a novel method centered on the student and mediated by the use of 

technologies as teaching aids, through team or collaborative work, which contributed 

to raising the level of preparation of teachers and the quality of the teaching-learning 

process. 

Keywords: teacher preparation, Project Based Learning (PBL), teaching-learning 

process, professional training. 

I.- INTRODUCCIÓN 

En tiempos tan difíciles como los que vive la humanidad, preparar a los docentes 

para el tratamiento a las metodologías activas, en general, y del (ABP), en particular; 

es un desafío que apunta positivamente a los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

(ODS) contemplado en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, marcados en la 

hoja de ruta para la sostenibilidad del planeta hasta el año 2030. Esta investigación 

se adentra en el foco personas planteado en los ODS y específicamente en el 

objetivos # 4, dirigido a la educación, con la aspiración de garantizar una educación 

inclusiva, equitativa, de calidad y oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos. 
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Las universidades en la contemporaneidad están llamadas a transformar estilos y 

métodos en el proceso de enseñanza aprendizaje que contribuyan a la formación 

de egresados competentes, creativos e innovadores, lo que reclama de una 

preparación del claustro para enfrentar tal desafío. Preparar a los estudiantes para 

la transformación social, política y económica de las comunidades como parte de la 

educación para el desarrollo sosteniblecomo reclama estos tiempos,exige de 

docentes preparados y comprometidos con buenas prácticas educativas para 

alcanzar dichos propósitos. 

La preparación del docente es un tema recurrente en investigaciones pedagógicas 

a nivel internacional y nacional. A nivel internacional resultan de gran valor las 

investigaciones de Stenhouse, 1984; Escudero, 1998; Imbernón, 1999; Tedesco, 

2000; Márquez, 2000; Bencheva,  2004;  Díaz, 2013; entre otros, quienes en sus 

referentes teóricos y resultados científicos avalan que la preparación del docente 

permite trasformar la práctica educativa. 

En Cuba, múltiples estudiosos del tema como: Añorga, 1997-2014; Chacón, 2002; 

García, 2004; Garrófalo, 2008; López, 2008; Barbón & otros, 2014; Forneiro, 2015; 

Gómez, 2018 y en Villa Clara: Lorences, 2004; González, 2007; Fragoso, 2008; 

Arteaga, 2009; Leiva, 2012; Cárdenas, 2015; Perdomo, 2018, Guerra, 2019; 

Murguía 2020 y Veitía, 2021; refieren desde diferentes  posicionescientíficas, que la 

preparación del docente es un proceso de apropiación de conocimientos, 

capacidades, habilidades y actitudes que reclama una actualización permanente,  

como respuesta a los cambios del contexto histórico-social, al diagnóstico del 

docente y a la realidad de la práctica escolar, ya sea por la vía de la preparación, la 

capacitación o la superación. 

El Aprendizaje Basado en Proyecto (ABP)en el proceso de enseñanza aprendizaje 

es un modelo o variante que se basa en los cuatro pilares básicos de la Unesco 

sobre el aprendizaje:aprender a conocer (conocimientos, comprensión del mundo 
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que le rodea, dominio de instrumentos del saber);aprender a hacer (aplicar, poner 

en práctica el conocimiento, desarrollar competencias, habilidades, capacidades, 

talento, inteligencia, actitudes y aptitudes); aprender a vivir juntos (cultura de paz, 

respeto a los demás) y aprender a ser (desarrollo del pensamiento crítico, 

elaboración de juicios propios, autonomía) 

William Kilpatrick (1871-1965)es reconocido como el principal precursor del 

Aprendizaje Basado en Proyectos. Este aprendizaje tiene sus raíces en el 

constructivismo, que evolucionó a partir de los trabajos de psicólogos y educadores 

y se ha enriquecido a partir de  las concepciones actuales dadas por diferentes 

autores.   

Múltiples investigadores han dirigidos sus estudios al ABP como Kilpatrick (1918); 

Thomas ( 2000); Fiallo (2001-2003); Bará y Valero (2006); Zerpa; Pozuelos  (2007); 

Lacueva (2001, 2003, 2007 y 2008); Aguiar (2013); Hernández y Fragoso (2013) , 

Gómez, Alma , & Gómez Tobías. ( 2014). Lloscos (2015); Velazco (2015) ; Fuentes, 

Mederos y Veitía ( 2016) ; Cuevas (2016); Flores y Juárez (2017); Cascales, & 

Carrillo (2018); Alonso, López y Dorrego (2019); Fuentes (2020); Pérez (2021) 

Alarcón (2021) ; Alonso, Ortiz y Cruz (2021); Zambrano, Hernández, & Mendoza 

(2022).  

Blank, 1997; Dickinson, 1998, definen el ABP como la estrategia de enseñanza o 

modelo de instrucción auténtico en el que los estudiantes planean, implementan y 

evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clase. 

Para Thomas, 2000, el ABP es la: 

“Modalidad de enseñanza y aprendizaje centrada en tareas, un proceso 

compartido de negociación entre los participantes, siendo su objetivo 

principal la obtención de un producto final. Método que promueve el 

aprendizaje individual y autónomo dentro de un plan de trabajo definido por 

objetivos y procedimientos. Los alumnos se responsabilizan de su propio 

aprendizaje, descubren sus preferencias y estrategias en el proceso. Así 
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mismo pueden participar en las decisiones relativas a los contenidos y a la 

evaluación del aprendizaje.” (p.12) 

Plantea Galeana, 2015, que el ABP “Es un modelo de aprendizaje en el que los 

estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en 

el mundo real más allá del aula de clase.” (p.29) 

Según Fernández-Cabezas, 2017, es la “Metodología activa, que posibilita 

disminuir los problemas de desmotivación en los estudiantes; puede 

estructurarse como una estrategia didáctica que permite al estudiante implicarse 

en procesos de investigación de manera autónoma, minimizando las limitaciones 

de la docencia tradicional.”  

Alarcón, 2021, conceptualiza el ABP como la: 

“Metodología que permite a los alumnos adquirir los conocimientos y 

competencias claves en el siglo XXI mediante la elaboración de proyectos 

que dan respuestas a problemas de la vida real. Los alumnos se convierten 

en protagonistas de su propio aprendizaje y desarrollan su autonomía y 

responsabilidad, ya que son ellos los encargados de planificar, estructurar 

el trabajo y elaborar el producto para resolver la cuestión planteada. La 

labor del docente es guiarlos y apoyarlos a lo largo del proceso educativo.” 

(p.21)                                                                                                       

Los investigadores antes mencionadosen sus posiciones teóricas tienen puntos de 

contactos sobre el ABP, tales como:  

 El docente se convierte en un organizador, guía, asesor o tutor del estudiante. 

 Es un modelo, modalidad, método o estrategia de enseñanza -aprendizaje. 

 Centrado en el estudiante para  descubrir y construir el conocimiento, planificar y 

elaborar productos que contribuyan a la solución de problemas de la vida real.  

 Estimula el aprendizaje colaborativo y el desarrollo de competencias.  

 El estudiante se compromete activamente en “hacer”, y “saber hacer” “convivir” 

en lugar de únicamente en “aprender sobre algo”.  
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 Posibilita integrar conocimientos adquiridos en las diferentes disciplinas. 

 Desarrolla habilidades investigativas en los estudiantes. 

El estado deseado en la región de América Latina y el Caribe sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje planteado por la Unesco (2021) plantea que debe ser un 

proceso de búsqueda y apropiación  de conocimientos que desarrolle 

competencias, habilidades, conductas, actitudes  y valores. Debe ser resultado de 

la experiencia creadora para lograr la adaptación al medio y generar cambios en los 

niveles de comprensión y comportamiento de los individuos. Sin embargo en el 

informe regional de monitoreo sobre la calidad de la educación se plantea como 

deficiencia actualmente: bajos niveles en el desempeño alcanzado por los alumnos, 

limitado desarrollo de competencias, habilidades para enfrentar, aplicar y solucionar 

problemas de la vida real (aprendizajes para la vida), entre otros. 

El estudio realizado sobre la preparación del docente y el uso de las metodologías 

activas, específicamente del ABP, permite realizar un diagnóstico actualizado de los 

docentes que conforman la muestra en dicha problemática, el que arrojó las 

siguientes limitaciones: 

 Los 16 docentes (100 %) conocen de su existencia y de sus ventajas para 

desarrollar competencias y el pensamiento innovador de los estudiantes, pero les 

resulta trabajosa por lo que prefieren las formas tradicionales de enseñanza.  

 Es insuficiente el incentivo que realizan los docentes para que los estudiantes 

problematicen y busquen diferentes fuentes teóricas para apropiarse del 

conocimiento. 

 Ninguna disciplina del currículo ha intencionado una de sus asignaturas con la 

metodología del ABP en su proceso de enseñanza aprendizaje.  

Las limitaciones antes descritas permitió el rediseño del sistema de preparación 

didáctico-metodológica de los docentes dela carrera Licenciatura en Educación 
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Primaria en aras de perfeccionar el desempeño de los docentes y la gestión de 

calidad del proceso de formación del profesional. 

El objetivo general del presente trabajo es socializar los resultados obtenidos en la 

preparación didáctico/metodológica realizada como parte del sistema de 

preparación del claustro de la carrera Licenciatura en Educación Primaria en cuanto 

a conocimientos, estrategias y procedimientos logrados para implementar 

correctamente el ABP. 

II.- METODOLOGÍA 

La muestra seleccionada responde al criterio no probabilístico intencional por 

contemplar los 16 profesores que laboran en carrera Licenciatura en Educación 

Primaria . Del total de profesores, 6 ostentan el grado científico de Doctoren 

Ciencias Pedagógicas, 8 son Máster en Educación y 2 licenciados. Respecto a la 

categoría docente 5 son Profesores Titulares, 4 Profesores Auxiliares, 5 Asistentes, 

1 Instructor y 1 sin categoría por ser recién graduada. 

Para determinar el grado de preparación de los docentes se determinaron los 

siguientes indicadores para el estudio.(Ver anexo I) 

 Conocimiento que poseen los docentes sobre los referentes 

teórico/metodológicos asociados al ABP. 

 El empleo de la metodología del ABP en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Actitud  del docente para asumir el desafío de nuevas metodologías (ABP) 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Después de aplicados los instrumentos diagnósticos en correspondencia con los 

indicadores determinados se alcanzan los siguientes resultados. (Ver anexo II) 

Después de aplicado el diagnóstico de inicio se concibe el sistema de preparación 

a los docentes para allanar las deficiencias que en el orden cognitivo, procedimental 

y actitudinal se revelaron en el diagnóstico. 
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La experiencia de preparación a los docentes comenzó en el curso 2022 y concluyó 

al cierre del curso 2023. 

La Reunión Docente Metodológica fue el punto de partida del sistema de 

preparación a los docentes y posteriormente se rediseñaron otras acciones de 

preparación que desde el punto de vista teórico y metodológicopermitiera elevar la 

preparación del docente y la calidad el proceso de enseñanza aprendizaje. Se 

incluyeron conferencias especializadas que les brindaran información relacionada 

con el ABP y su metodología.  

Sistema de actividades de preparación realizadas durante la etapa : 

1. Reunión  Docente Metodológica: Análisis de los resultados de trabajo del 

curso 2022. Determinación de sus causas, manifestaciones y proyección de 

acciones de preparación didáctico/metodológicas para el curso  2023. 

2. Conferencia especializada “El ABP, un desafío en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Educación Superior” Referentes 

teóricos/metodológicos. 

3. Clase Metodológica Instructiva sobre “Métodos, estrategias y 

procedimientos para la instrumentación del ABP.” 

4. Taller Metodológico: “La comunicación empática y el trabajo en equipo o 

colaborativo en la instrumentación de las estrategias para el ABP.” 

5. Colectivos de Disciplinas: Tratamiento al ABP desde las disciplinas 

(Formación Pedagógica Genera, Estudios Lingüísticos y Literarios y 

Disciplina Principal Integradora) 

6. Colectivo de asignatura Didáctica de la Lengua Española. 

7. Clase Metodológica Demostrativa“El ABP en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura Pedagogía” 

8. Clase Abierta “La evaluación por proyecto en la asignatura Pedagogía.” 



 

1196 
 

9. Taller Científico-Metodológico “Retos y desafíos del ABP en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la formación del profesional de la Educación”. 

10. Evento Científico-Metodológico “Las buenas prácticas en la 

instrumentación del ABP en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

formación del profesional de la Educación Primaria.” 

Para el desarrollo del sistema de preparación didáctico/metodológico se siguió el 

siguiente procedimiento general: 

Etapa Previa: Autopreparación por los docentes para la participación activa y 

protagónica  en las actividades del sistema de preparación. 

Etapa de Ejecución:Desarrollo de las actividades del sistema de preparación. 

                                  -Debate y reflexión sobre el tema de preparación. 

Etapa de cierre:Control y evaluación de la preparación. 

                          -Orientación de las actividades de autopreparación para el próximo 

encuentro de preparación. 

Después de realizadas todas las actividades del sistema de preparación se realiza 

un diagnóstico de cierre del proceso para determinar los niveles de preparación de 

los docentes en cuanto a lo cognitivo, procedimental y actitudinal del ABP. (ver 

anexo III) 

III.- RESULTADOS  

Como resultado del sistema de preparación realizado para elevar el nivel de 

preparación de los docentes en el tema relacionado con el ABP y la calidad del 

proceso de enseñanza aprendizaje se arribó a los siguientes resultados: 

 El 100% de los docentes incorporaron a su acervo términos en el orden 

teóricorelacionados con el ABP. 

 Los docentes reconocen como positivo que en todas las sesiones de 

preparación se les ofrecieron herramientas, estrategias, metodológicas y 

recomendaciones que les permite la instrumentación correcta del ABP. 
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 Del total de profesores que conforman la muestra, 11(68.7%) introdujeron 

desde sus asignaturas el ABP, 7 (63.6%) desde un tema y su evaluación y 4 

(36,3%) montaron toda la asignatura. 

5. Demuestren niveles de satisfacción positivos en cuanto a la preparación 

recibida y en su actuar todos manifiestan compromiso para introducir el ABP 

en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Los diferentes instrumentos diagnósticos se aplicaron antes de la intervención en la 

práctica para determinar las necesidades de preparación y posterior para constatar 

los niveles de preparación y satisfacción alcanzado por los docentes. 

La entrevista grupalposterior arrojó altos niveles de satisfacción de los docentes, 

visto en que:(ver anexo IV) 

 Reconocen los referentes teórico-metodológicos del ABP. 

 La variedad de actividades de preparación propiciaron los conocimientos 

teóricos, metodológicos y procedimentales para implementar correctamente 

el ABP. 

 Fueron positivos los procederes metodológicos demostrados en las 

preparaciones.  

 Las preparaciones permitieron pasar de la clase tradicional a la nueva clase, 

centrada en el estudiante y  gestionando su autoaprendizaje con un 

pensamiento científico, tecnológico, crítico e innovador. 

 Las sesiones de autopreparación permitieron que los docentes fueran sujeto 

activo en la búsqueda de la información con una participación activa, 

democrática y colaborativa durante el proceso. 

 Reconocen el clima sicológico favorable logrado durante las actividades de 

preparación. 

 Reconocen que las técnicas de participación empleadas en las diferentes 

sesiones de trabajo y el trabajo en equipo o colaborativo facilitó la 
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socialización, descubrir las expectativas, potencialidades y necesidades de los 

docentes, aspecto que ayudó a  satisfacer muchas de las necesidades que 

tenían. 

 Destacan que los tipos de evaluación empleados (autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación) para medir el resultado de las preparaciones 

y la actualización del diagnóstico les permitieron convertirse en sujetos activos 

en la medición de su propio aprendizaje. 

Resultados de la preparación del docente después de la aplicación del sistema de 

preparación e intervención en la práctica educativa.(Ver anexo V) 

CONCLUSIONES 

1.- En los referentes teórico/metodológicos sobre el ABP se reconoce la posición 

del docente como guía, tutor o mediador del proceso de enseñanza aprendizaje, 

mientras que el estudiante es el centro del proceso y autogestiona su aprendizaje, 

crea su propio conocimiento en la medida que socializa e intercambia con sus 

iguales en el trabajo en equipo o colaborativo para alcanzar las metas propuestas. 

2.- El diagnóstico de potencialidades y necesidades de inicio aplicado a los docentes 

permitió la concepción del sistema de preparación e incorporar los avances de la 

ciencia en la solución de los problemas y ajustarlo a la realidad educativa. 

3.- El sistema de preparación didáctico metodológica concebido y aplicado dotó a 

los docentes de fundamentos y herramientas teórico/metodológicos para 

instrumentar correctamente el ABP en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que 

contribuyó positivamente en la formación del profesional de la Educación Primaria. 

4.- El sistema de preparación diseñado se caracterizó por la variedad de actividades 

didáctico/metodológica, su carácter de sistema e interdependencia, originalidad y 

personalización, lo que permitió dar respuesta al diagnóstico y lograr la preparación 

requerida en los docentes para transformar su práctica pedagógica. 
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5.- En los niveles de satisfacción de los docentes que recibieron la preparación 

recibida destacan su pertinencia, actualidad y aplicabilidad.  
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ANEXOS 

Anexo I Indicadores del estudio y su operacionalización.  

 Conocimiento que poseen los docentes sobre los referentes 

teórico/metodológicos asociados al ABP. 

 El empleo de la metodología del ABP en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Actitud  del docente para asumir el desafío de nuevas metodologías (ABP) 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Indicadores Docente 

preparado 

Docente 

medianamente 

preparado 

Docente no 

preparado 

Conocimiento que 

poseen los 

docentes sobre los 

referentes 

teórico/metodológi

cos asociados al 

ABP. 

 

Conoce los 

referentes 

teórico/metodológi

cos asociados al 

ABP. 

Conoce algunos 

referentes 

teórico/metodológi

cos asociados al 

ABP. 

No conoce  

referentes 

teórico/metodológi

cos asociados al 

ABP. 

El empleo de la 

metodología del 

ABP en el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Emplea el ABP en 

el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

 

Empleo algunos 

procedimientos 

del ABP en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

 

No emplea ningún 

procedimiento del 

ABP en el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Actitud  del 

docente para 

asumir el desafío 

de nuevas 

metodologías 

(ABP) en el 

Muestra una 

actitud positiva 

para incorporar el 

(ABP) en su  

proceso de 

Muestra una 

actitud indecisa 

para asumir el 

(ABP) en su 

proceso de 

Se muestra 

negativo para  

asumir el (ABP) en 

su proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 
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proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

 

enseñanza 

aprendizaje. 

 

enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

Anexo II Resultados del diagnóstico de inicio. 

 

 

Anexo III Entrevista grupal de inicio 

Objetivo: conocer los conocimientos que poseen sobre el ABP y necesidades de 

preparación. 

Cuestionario 

1.- ¿Conoces acerca del ABP? 

2.- ¿Qué ventajas le ofrece al proceso de enseñanza aprendizaje? 

3.- ¿Qué obstáculos consideras que afecta su implementación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje?  

4.- Consideras que necesitas preparación teórica metodológica acerca del ABP. 

5.-¿Qué es lo que más necesitas? 

6.- ¿Qué expectativas tienes sobre esa preparación? 
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Anexo IV Entrevista grupal de cierre. 

Objetivo: Conocer los niveles de satisfacción alcanzados después de aplicada la 

propuesta. 

Cuestionario 

1.- ¿Qué opinión te genera la preparación recibida? 

2.-Consideras que los referentes teórico/metodológicos sobre el tema fueron 

suficientes y aportaron a tu preparación profesional. Ejemplifica. 

3.- ¿Crees que la propuesta respondió a sus necesidades? ¿Por qué? 

4.- Consideras que las actividades del sistema de preparación fueron pertinentes, 

actuales y aplicables al proceso de enseñanza aprendizaje. 

5.- Qué niveles de satisfacción te dejó la preparación recibida. 

 

Anexo V Diagnóstico de cierre después de la aplicación del sistema de 

preparación. 
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Resumen: 

En este trabajo se presentan los avances de la aplicación de la encuesta Hexaco 

60 a estudiantes de nivel medio superior para determinar los factores de 

personalidad haciendo énfasis en el factor deshonestidad/humildad. Se considera 

que estos datos a su vez se relacionan con bienestar, desempeño académico y 

deshonestidad académica.  

Palabras clave: personalidad, Hexaco, honestidad/humilidad 

Abstract: 

This work presents the progress of the application of the Hexaco 60 survey to high 

school students to determine personality factors, emphasizing the 

dishonesty/humility factor. These data are considered to be related to well-being, 

academic performance and academic dishonesty. 
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La investigación realizada tiene como antecedente el interés por comprender los 

casos de deshonestidad y otros fenómenos como el desempeño académico y el 

rezago en el nivel medio superior.  Se detectó que estos y varios fenómenos pueden 

explicarse a partir de investigaciones sobre la personalidad y el bienestar en la 

comunidad estudiantil. El acercamiento a la comprensión de los fenómenos no 

necesariamente es directo. Por ejemplo, podemos, a partir de encuestas sobre 

personalidad, obtener información sobre la tendencia hacia la honestidad/humildad 

de los estudiantes aunque faltaría saber en qué medida las conclusiones apliquen 

específicamente para la deshonestidad académica. En cuanto al desempeño 

académico, diversos estudios sugieren la influencia de la personalidad en el 

bienestar y de estos a su vez en el desempeño académico (Castro, 2009). Es lógico 

suponer que estas relaciones también se den en el contexto en el que se aplicó el 

estudio. Dicho contexto se puedo caracterizar de la siguiente manera: existe un 

aumento, sobre todo a partir de la pandemia, de un deficiente desempeño 

académico en estudiantes, así como un mayor número de casos de deshonestidad 

y de problemas socioemocionales canalizados a departamento psicopedagógico. 

Para determinar lo anterior se realizaron encuestas de bienestar, personalidad y 

desempeño académico en estudiantes de educación media superior. En este 

espacio nos abocaremos a la encuesta de personalidad para determinar la 

honestidad de los estudiantes.   

¿Qué relación puede haber entre personalidad y deshonestidad? La respuesta 

directa es que existen instrumentos para determinar la personalidad como el Hexaco 

60 que permiten conocer el factor honestidad/humildad (sinceridad, justicia, 

modestia, falta de codicia). Demos una justificación teórica a lo expresado:  la 

personalidad puede ser vista como “una tendencia a mostrar un cierto estilo de 

comportamiento, pensamiento y sentimientos, como se muestra en una variedad de 

situaciones relevantes y durante un largo período de tiempo” (Ashton, Lee, 2009, p. 
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77). El estudio de la personalidad se abordaba desde el modelo Eisenk que 

contemplaba el análisis de tres “tipos”: extraversión, neurotismo, psicotismo, 

divididos a su vez en rasgos. Posteriormente surgió el modelo de los cinco grandes: 

nuerotismo, extraversión, apertura a la experiencia, amabilidad y conciencia 

(Parodi, 2015, pp. 83-91). Los tipos (con sus respectivos rasgos de los 5 grandes 

son: nuerotismo (ansiedad, ira, depresión, ansiedad social, impulsividad, 

vulnerabilidad), extraversión (cordialidad, gregarismo, asertividad, actividad, busca 

excitación, emociones positivas), apertura (fantasía, estética, sentimientos, 

conductas, opiniones, creencias), cordialidad (confianza, honradez, altruismo, 

conformismo, modestia, sensibilidad), responsabilidad (competencia, orden, sentido 

del deber, orientación al logro, autodisciplina, reflexibilidad). Ulteriormente surge el 

modelo Hexaco que retoma las 5 grandes, haciendo adecuaciones, añadiendo 

honestidad/amabilidad, quedando de la siguiente manera: emocionalidad (temor, 

ansiedad, dependencia, sentimentalismo), extraversión (autoestima social, audacia 

social, sociabilidad, entusiasmo), apertura (valoración estética, curiosidad, 

creatividad, no convencionalismo), cordialidad (capacidad de perdonar, amabilidad, 

flexibilidad, paciencia) escrupulosidad (organización, diligencia, perfeccionismo, 

prudencia), honestidad/humildad (sinceridad, justicia, modestia, falta de codicia). 

Los seis factores de personalidad pueden determinarse a partir del cuestionario 

Hexaco 60 (Roncero, Fornés, Belloch, 2013, p. 207). Entonces, ya que se 

determinan los factores de personalidad en estudiantes (incluyendo el de 

honestidad/humildad) puede relacionarse con el bienestar, el desempeño 

académico y la deshonestidad académica.  

Metodología 

El enfoque de nuestra investigación es cuantitativo a partir de análisis estadístico 

multivariable y el uso de software SPSS. El alcance es correlacional explicativo. Se 
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aplicó en un solo momento y sin manipulación de variables, por lo cual el diseño de 

la investigación se considera transversal no experimental. La técnica usada para 

recopilar los datos es la encuesta, usando como instrumentos el cuestionario 

HEXACO 60 y el de Eudaimonia. Dichos instrumentos ya están validados y se han 

aplicado en otros estudios. Los cuestionarios fueron aplicados mediante un 

formulario de Google drive añadiéndoseles preguntas sobre el desempeño 

académico y de carácter demográfico.   

De acuerdo a las fuentes consultadas podemos considerar a los rasgos de 

personalidad como variables independientes que afectan  al desempeño académico 

y el índice de deshonestidad académica, a su vez, el bienestar también es una 

variable que afecta el desempeño escolar siendo el desempeño académico la 

variable dependiente.  

La población es de alrededor de 1700 estudiantes de nivel medio superior (de 

primero, tercero y quinto semestre, es decir, de tres generaciones), con una edad 

entre 14 y 18 años, con una proporción mayor de mujeres (60 %). Se realizaron 

pruebas piloto para ver el tiempo de respuesta de la encuesta, identificar problemas 

técnicos y las dificultades que pudiera tener tanto el encuestador como el 

encuestado. Se contó con el permiso de la institución y se aplicaron 522 encuestas, 

cantidad que ya es una muestra representativa.   

Marco contextual 

La escuela donde se realizó la averiguación se encuentra localizada en el estado 

de Guanajuato, municipio de Celaya. Tanto al estado, como el municipio, 

políticamente es de tradición conservadora y panista, aunque probablemente esa 

inclinación partidista se haya debilitado en los últimos años, sobre todo en jóvenes. 

El municipio, junto con León, Irapuato y Salamanca tienen desarrollo industrial, 
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siendo la industria automotriz la que ha despuntado en los últimos años. La 

población total de Celaya según datos del Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística (INEGI, 2023) hasta el 2020 es de 521, 169 habitantes. En cuanto a 

seguridad, y desafortunadamente, se ha vivido en los últimos años un incremento 

de la violencia y el terror generado por el crimen organizado. 

La escuela es de nivel medio superior, modalidad presencial. Pertenece a la 

Universidad de Guanajuato por lo cual se usan planes y programas de estudio de la 

propia universidad. El programa de estudios vigente es el de 2020. La escuela es 

pública y está dividida en dos sedes: sede Centro y sede Sauz. Es en sede centro 

donde se concentra la mayoría de la comunidad estudiantil, no solo por la 

disponibilidad de salones, sino porque sede centro cuenta con horario matutino y 

vespertino. Los estudiantes provienen tanto de secundarias públicas como privadas. 

Para ingresar deben aprobar un examen de admisión que funciona como filtro.  Se 

puede presumir que el nivel educativo de la escuela es superior al promedio de las 

escuelas del municipio. Cuenta también con una riqueza cultural entre los 

estudiantes (diversidad de gustos, creencias, valores, costumbres) que no se 

percibe en otras escuelas, pero también debemos admitir que a raíz de la pandemia 

han aumentado el rezago, el índice de reprobación, la dependencia a los celulares, 

los problemas emocionales de estudiantes canalizándolos al área de 

psicopedagógico.  

 Resultados 

Hasta el momento se han recopilado los datos. Falta aplicar la decodificación y el 

análisis estadístico buscando las correlaciones y si estas correlaciones implican 

causalidad. A pesar del trabajo que falta por hacer ya es posible visualizar algunas 

tendencias a partir de las estadísticas generadas automáticamente en Google drive. 

Tomemos por ejemplo los reactivos 12, 30, 36, 54 y 60 del Hexaco. Dichos reactivos 
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ya nos sugieren aspectos del comportamiento en cuanto a honestidad. Los reactivos 

se asocian a delitos, impunidad, corrupción, engaño o mentira y la postura que 

tienen los estudiantes al respecto: 

En el reactivo 12 se pregunta “Si supiera que nunca me atraparían, estaría dispuesto 

a robar un millón” a lo que el 21.5% del estudiantado responde totalmente de 

acuerdo, 15.1 de acuerdo y 24.7 neutral. Omitimos por el momento los porcentajes 

de quienes respondieron desacuerdo y totalmente en desacuerdo.     

En el reactivo 30 se pregunta: “Si quisiera algo de alguien, me reiría hasta de los 

peores chistes de esa persona”, 14.2% respondieron completamente de acuerdo, 

19.7% respondieron de acuerdo y 22.8% sostuvieron una postura neutral 

En el reactivo 36 se pregunta: “Nunca aceptaría un soborno, aunque fuera muy 

grande”, a lo que 6.3% de los estudiantes respondieron completamente en 

desacuerdo, 15.7% expresaron estar en desacuerdo, 37.5% se mantuvieron 

neutrales.  

En el reactivo 54 se pregunta: “Nunca fingiría que me gusta alguien sólo para que 

esa persona me hiciera un favor”, 12.5% dijeron estar completamente desacuerdo, 

14.6% respondieron estar en desacuerdo y 17.6% neutral. 

En el reactivo 60 se pregunta: “Me sentiría tentado a usar dinero falso, si tuviera la 

seguridad de que podría salir sin problemas” a lo que el 10.7% respondió 

completamente de acuerdo, 16.3% de acuerdo y 16.9 neutral.  

Conclusiones 

¿Qué implicaciones tienen los resultados obtenidos hasta el momento? ¿Qué nos 

sugiere? Podríamos decir que la cuarta parte de población estudiantil está dispuesta 

a incurrir en actos deshonestos y que la proporción podría ser mayor al considerar 
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a quienes defendieron posturas neutrales. Pero ¿Por qué el porcentaje de los que 

robarían un millón es mayor con respecto a los que aceptarían un soborno o los que 

fingirían que alguien les gusta? ¿Acaso hay diferencia en la gravedad de las 

acciones?  Aquí se pueden retomar experiencias personales. Se les ha llegado a 

preguntar a estudiantes qué tipo de acciones consideran deshonestas y resulta que 

no en todos los casos hay consenso. Dicha experiencia recuerda a las preguntas 

sobre dilemas éticos que Michael J. Sandel (2020) realizaba a los estudiantes en 

las conferencias de “Justicia Hardvard”. Era común ver que los estudiantes 

cambiaban sus respuestas haciendo notar las contradicciones cuya explicación, no 

solo se relacionaba con el contexto sino con las posturas morales. Quienes, sin 

saberlo, defendían el utilitarismo, juzgaban las situaciones según sus 

consecuencias, a diferencia de las posturas categóricas donde las acciones son 

juzgadas por su naturaleza sin importar sus consecuencias. ¿Qué relación podría 

haber entre el factor honestidad/humildad de la personalidad con las posturas 

morales? Según Djeriouat y Tremoliere (2014) el factor de personalidad 

Honestidad/humildad es inversa a lo que se denomina como triada oscura 

(maquiavelismo, narcicismo, psicopatía), es decir, a mayor honestidad/humildad, 

más fuerza cobran los factores de la triada oscura lo cual a su vez influye en las 

posturas morales. Las personas donde cobra fuerza la triada oscura tienden a una 

postura moral utilitarista al momento de tomar decisiones. Además de la explicación 

de las respuestas a partir de las posturas morales se pueden considerar que desde 

la economía se percibe al humano como un ser racional que toma decisiones que 

generen mayor ganancia o rendimiento. No obstante, hay ocasiones donde se 

comenten más actos deshonestos donde la ganancia es poca. Para estos casos, 

Raymundo Miguel Campos (2021, p. 241) da algunas posibles respuestas 

recurriendo a la teoría del concepto del individuo donde se afirma que el ser humano 

no solo se preocupa no por la imagen que proyecta sino la que tiene de sí mismo. 
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No descartemos tampoco los casos de disonancia cognitiva para salvar las 

contradicciones entre lo que pensamos y la realidad. Sin duda, falta mucho para 

encontrar respuestas y dejar las suposiciones. Esto es solo el principio  y el camino 

parece prometedor.  
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EL CONTROL EMOCIONAL EN MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA 

CREAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE QUE IMPACTE EN LOS ALUMNOS.  

 

Resumen 

El control emocional en los maestros de Educación Física es importante para crear 

ambientes de aprendizaje agradables, pues manejar el impulso de las emociones 

de manera correcta, permite ayudar a los alumnos a desarrollar habilidades físicas, 

sociales y emocionales, y de vital importancia impartir clases atractivas para los 

alumnos.  

La investigación tiene como objetivo analizar cómo incide el control emocional de 

los maestros de Educación Física en su práctica educativa, desde el respaldo 

teórico de autores como Pérez (2022) el control emocional como una de las 

funciones ejecutivas, de acuerdo con SEP (2022) se revisó el concepto de 

Educación Física.  

El estudio presenta un enfoque investigativo cualitativo y desde la hermenéutica se 

analizan las respuestas y comportamientos de una población de 19 maestros de 

Educación Física en preescolar, primaria y Educación Especial con información 

recabada a través de la interpretación de cuestionarios, encuestas y observación de 

clase, los resultados muestran un cambio en la práctica docente cuando los 

profesores se dan cuenta de que la emoción está presente en situaciones 

imprevistas. 
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Abstract  

Emotional control in Physical Education teachers is important to create pleasant 

learning environments, because managing the impulse of emotions in the right way 

allows students to develop physical, social and emotional skills, and of vital 

importance to teach attractive classes for students. 

The research aims to analyze how the emotional control of Physical Education 

teachers affects their educational practice, from the theoretical support of authors 

such as Pérez (2022) emotional control as one of the executive functions, according 

to SEP (2022) the concept of Physical Education was reviewed. 

The study presents a qualitative research approach and from hermeneutics the 

responses and behaviors of a population of 19 Physical Education teachers in 

preschool, primary and Special Education are analyzed with information collected 

through the interpretation of questionnaires, surveys and class observation, the 

results show a change in teaching practice when teachers realize that emotion is 

present in unforeseen situations. 

Palabras clave 

Control emocional. Educación Física.  
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I. Introducción  

Durante las visitas de asesoría técnica pedagógica brindadas a los profesores de 

educación física, es notorio el semblante de desgano y estado emocional de poco 

gozo o entusiasmo por el trabajo que están realizando, lo que impacta en la forma 

de enseñar, en el estado de ánimo y logro de aprendizajes de los alumnos, la 

educación física se define como la “forma de intervención pedagógica que 

contribuye a la formación integral de niñas, niños y adolescentes [NNA], a partir de 

la edificación de la competencia motriz, entendida como la capacidad para dar 

sentido a sus movimientos y saber cómo realizarlos” (SEP, 2022.p.11), la educación 

física es un elemento primordial para que los escolares y docentes liberen y 

expresen emociones. 

Así mismo, se observa falta de control emocional cuando los alumnos comenten 

indisciplina; agresiones entre ellos, empujarse, no escuchar al profesor, maltratar el 

material didáctico, salirse de la clase, irse al salón, lo que impide adaptar sus estilos 

de enseñanza para responder a las necesidades individuales de los estudiantes y 

corregir los problemas de conducta como una oportunidad de aprendizaje, para 

Leiva (2007) el control emocional es un elemento que favorece la sana convivencia 

en la comunidad escolar, se refiere a la capacidad de una persona para regular 

emociones, pensamientos y comportamientos de manera efectiva, especialmente 

en situaciones estresantes o desafiantes. 

Otro aspecto detectado es que los maestros carecen de habilidades para el 

autocuidado y manejo del estrés, según un estudio realizado por Gross (2015), el 

control de emociones es una habilidad importante para el bienestar emocional y la 

adaptación al entorno, pues la labor educativa experimenta niveles más altos de 
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estrés y agotamiento, lo que afecta el bienestar y la capacidad para enseñar de 

manera efectiva. 

Para comprobar lo citado se decidió aplicar un diagnóstico y analizar el impacto en 

el control emocional es una de las funciones ejecutivas que todo docente debe 

poseer, dichas funciones son “consideradas habilidades fundamentales para 

propiciar procesos adecuados de adaptación ante situaciones complejas” (Pérez, 

2022.p.2). Es por eso que es importante este estudio para conocer la trascendencia 

del dominio de las emociones en la práctica educativa de maestros de educación 

física. 

El diagnóstico aplicado realizado por medio de un formulario de Google muestra un 

fragmento de la realidad de los maestros de educación física en cuanto al control 

emocional, basado en las funciones ejecutivas de Pérez (2022) cita algunas de las 

ideas usadas en los cuestionamientos, así como la Nueva Escuela Mexicana [NEM] 

cita la revalorización del docente, para efectos de la influencia emocional se decidió 

utilizar cinco preguntas del cuestionario que son las que se da cuenta en este 

documento. 



 

1217 
 

Gráfica 1. Situaciones que generan estrés en el docente. 

En la gráfica anterior se observa que la principal causa de estrés en los maestros 

de educación física es el poco reconocimiento que se tiene a la labor docente con 

el 35.71%, en segundo lugar, se encuentra la presión de directivos con un 28.57%. 

La Nueva Escuela Mexicana promueve la revalorización de la labor docente como 

elemento primordial para elevar la calidad de la educación (SEP. 2022). 
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Gráfica 2. Capacitación sobre el control emocional y/o manejo del estrés. 

La gráfica 2 muestra que el 92.9% de los docentes encuestados han tenido poca 

capacitación sobre el manejo del estrés y del control emocional, mientras que el 

7.1% mencionan no haber tenido alguna capacitación. 

El control emocional es una de las funciones ejecutivas que tiene gran relevancia a 

la hora de actuar en el plano personal y laboral, durante el pasado y presente siglo, 

se han desarrollado investigaciones sobre las emociones y la manera de 

controlarlas. Es la capacidad de regular y gestionar las emociones de manera 

efectiva y adaptativa. Según un estudio realizado por Gross (2015), el control 

emocional es una habilidad importante para el bienestar emocional y la adaptación 

al entorno. 



 

1219 
 

Gráfica 3. ¿Cómo abordas los conflictos que surgen entre los alumnos? 

Por otro lado, a la pregunta ¿Cómo abordas los conflictos que surgen entre los 

alumnos durante las sesiones? el 64.29% de los encuestados mencionó utilizar el 

regaño como forma de resolver los conflictos de indisciplina y el 50% utiliza los gritos 

como forma alternativa de solución de problemas. 

Las emociones impactan en todos los momentos y aspectos de la vida, de su 

conocimiento y manejo depende el desempeño del individuo, impactan en campos 

como la salud física y mental, en la relaciones sociales y laborales, en la toma de 

decisiones, en el aprendizaje, la salud, el bienestar emocional, las relaciones 

interpersonales y el rendimiento académico y laboral, entre otras muchas cosas, 

pueden afectar la cognición, la motivación y el comportamiento de las personas 

(Gross. 2015). Por tanto, la concientización, el manejo y control de las emociones 

son importantes para el manejo de problemas de indisciplina dentro de las sesiones 

de educación física. 

La reflexión sobre el control emocional es importante para tomar conciencia del 

actuar como maestro, en la siguiente gráfica se muestra que el 64.3% de los 
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encuestados mencionan tener poca autorreflexión sobre sus respuestas 

emocionales mientras que el 7.6% no tienen momentos de reflexión.  

Gráfica 4. Autorreflexión sobre las respuestas emocionales. 

Las emociones pueden tener un efecto significativo en el desempeño de los 

maestros de Educación Física y es importante que los mismos maestros reconozcan 

y gestionen sus emociones para mejorar su desempeño en el patio. Hoy en día es 

indispensable que los maestros cuenten con variedad de herramientas emocionales 

que les permitan manejar de una manera eficaz las relaciones, pensamientos y 

sentimientos (Buitrago & Herrera 2013). Además, el control emocional de los 

maestros repercute en el bienestar y ajuste psicológico, en el desempeño 

académico y aparición de conductas disruptivas en sus alumnos (Extremera, 2019). 
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Gráfica 5. La dependencia donde laboras ofrece apoyo emocional a los docentes. 

Por último, se preguntó a los maestros de educación física si contaban con el apoyo 

de su dependencia para el manejo y control de las emociones, el 57.1% mencionó 

tener poco apoyo, mientras el 35.7% respondió que no cuenta con ningún tipo de 

apoyo. 

La gestión del bienestar emocional de los docentes es un aspecto crucial en el 

ámbito educativo, es de vital importancia comprender y abordar el trabajo emocional 

de los educadores. El autocuidado docente y el manejo del estrés se refieren a la 

capacidad de los docentes para cuidar de su propia salud física y mental y saber 

manejar de manera efectiva el estrés relacionado con el trabajo, para Kyriacou 

(2001) el autocuidado docente y el manejo del estrés son habilidades importantes 

para prevenir el agotamiento y mejorar el bienestar laboral. 
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II. Metodología 

Para el ejercicio de la recuperación de la problemática se pretende atender la 

investigación cualitativa Álvarez-Gayou (2013), pues en el ámbito educativo la 

recuperación de los procesos se realiza mediante la interpretación de observación, 

diario de campo, entrevistas entre otras, en la investigación cualitativa la relación 

sujeto objeto es constante, el objeto de estudio es el ser humano, su conducta, su 

comportamiento ante los demás y ante las situaciones que se presentan, la relación 

intrapersonal e interpersonal. 

La investigación cualitativa es muy grande, aunque la población estudiada 

paradójicamente es poca Álvarez-Gayou (2013). La etnografía, concebida como el 

estudio y el análisis de un grupo de individuos, mediante la observación detallada 

de lo que se hace, de la interacción entre el grupo, que sirva para describir valores, 

creencias, costumbres, motivaciones y perspectivas (Martínez, 2004), por tanto, el 

método para la recuperación de la información se usará el método etnográfico. 

En cuanto a la población participante, estuvo conformada por 19 docentes de 

educación física en los niveles de primaria, preescolar y educación especial, de los 

cuales 16 contestaron el instrumento de diagnóstico que corresponde al 84.21% de 

la población. 

Con relación a los instrumentos y técnicas de recolección de información se 

utilizaron formularios de Google, visitas de observación, registros o diarios de 

campo durante las visitas de asesoría técnica pedagógica a cada uno de los 

docentes. 
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III. Resultados 

En el estudio y análisis de las respuestas obtenidas a través de las técnicas e 

instrumentos de recolección de información, muestra las diferencias en cuanto al 

actuar que tienen los docentes al enfrentar situaciones de su trabajo cotidiano 

referente al manejo y control de las emociones. 

Ante esta situación se compararon datos, teniendo en cuenta la percepción como 

Asesor Técnico pedagógico y la de los docentes, así como lo propuesto por algunos 

autores con referencia al control emocional docente. 

Si bien, este trabajo está en proceso, desde la asesoría técnica pedagógica en la 

materia de educación física, se pretende fortalecer las prácticas de los maestros 

(SEP, 2021) para contribuir a la mejora de los aprendizajes de los alumnos, en 

particular fortalecer el aspecto emocional para desarrollar la capacidad de 

adaptarse a nuevas situaciones y desafíos. La enseñanza a menudo requiere 

creatividad y flexibilidad, y una buena salud emocional facilita la generación de ideas 

innovadoras y la adaptación a diferentes contextos educativos. 

En los consejos técnicos de la zona de educación física que se dan mensualmente, 

se fortalece el aspecto emocional de los docentes para que la práctica educativa 

sea de gran calidad en beneficio propio de cada uno de los educadores y de los 

alumnos a su cargo. 

IV. Conclusiones 

Se observa la importancia de fortalecer el control emocional en los docentes de 

educación física, tanto en el ámbito personal como laboral en la forma que influye 

para impartir las clase y el impacto en los alumnos, el control emocional de los 

educadores es fundamental en su desempeño para la formación de los alumnos 
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Fathi y Derakhshan (2019), por tanto, para formar estudiantes emocionalmente 

competentes, es necesario poner atención y dar prioridad a la educación emocional 

durante la formación profesional de los maestros Mujica y Jiménez (2021). 

Además se observar en las visitas de asesoría a los docentes, el esfuerzo 

consciente para mantener el equilibrio emocional en el transcurso de las sesiones, 

si bien, fortalecer el bienestar emocional en el magisterio y en particular en los 

maestros de educación física, es un proceso que se debe cuidar cotidianamente 

desde el ámbito personal y del colectivo docente, el control emocional en los 

docentes de educación física es crucial para crear un ambiente de aprendizaje 

positivo, fomentar el bienestar de los estudiantes y promover el desarrollo integral. 

Además, contribuye al autocuidado del docente, lo que es esencial para el ejercicio 

efectivo de su labor educativa. 

Hoy en día es indispensable que los maestros cuenten con variedad de 

herramientas emocionales que les permitan manejar de una manera eficaz las 

relaciones, pensamientos y sentimientos (Buitrago & Herrera 2013). No obstante, 

en muchas ocasiones este campo no se le ha dado la atención y cuidado que se 

merece. 
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Resumen 

Este trabajo se planteó el objetivo describir las características interpretativas del 
tiempo corto y el tiempo largo desde el tiempo sólido y el tiempo líquido para el 
manejo instrumental de una clase como elementos constitutivos del tiempo escolar 
como categoría conceptual desde el contexto de la escuela con una perspectiva 
teórica desde la interpretación, donde el tiempo sólido y tiempo liquido se sostiene 
bajo la influencia de las redes sociales, desde esta perspectiva en el análisis del 
tiempo escolar. Las discusiones en la búsqueda de la construcción del concepto de 
tiempo escolar, han estado sustentadas en las investigaciones de las que basan sus 
argumentos en que, a mayor tiempo, mayor aprendizaje, pero queda abierto el 
debate en razón de un cambio cualitativo, caracterizado por tener al centro a los 
alumnos y hacer de ellos un manejo pedagógico, para cumplir ese objetivo, el diseño 
escolar estandarizado debe ser transformado, por un cambio cualitativo en el tiempo 
escolar que implique redefinir otros componentes de lo escolar. Se converge en que 
el supuesto de que una forma de avanzar hacia un cambio cualitativo en lo que 
respecta al tiempo escolar, residiría en reconocerlo como uno de los componentes 
estructuradores de lo escolar. 
 
Palabras clave: tiempo escolar; tiempo solido; tiempo líquido; tiempo corto; tiempo 
largo. 
 
Abstract 
This work aimed to describe the interpretative characteristics of short time and long 
time from solid time and liquid time for the instrumental management of a class as 
constitutive elements of school time as a conceptual category from the context of the 
school with a perspective theoretical from the interpretation, where solid time and 
liquid time are sustained under the influence of social networks, from this perspective 
in the analysis of school time. The discussions in the search for the construction of 
the concept of school time have been supported by research on which they base 
their arguments on the fact that the longer the time, the greater the learning, but the 
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debate remains open due to a qualitative change, characterized by having the 
students at the center and making them a pedagogical management, to fulfill that 
objective, the standardized school design must be transformed, by a qualitative 
change in school time that implies redefining other components of school. It is 
agreed that the assumption that one way to move towards a qualitative change with 
regard to school time would lie in recognizing it as one of the structuring components 
of school. 

Keybords: school time; solid time; liquid time; short time; long time. 
 

I.- Introducción 

En este mundo de cambios constantes, donde la velocidad trae consigo la 

individualidad y la desnaturalización, alejándonos de lo humano para tomar una 

postura artificial en un territorio inexplorado, desde aquí la noción de aprender en la 

escuela ha generado su transformación respondiendo a las características de la 

tarea de transmitir conocimientos, donde el tiempo se organiza en el marco de la 

diversidad social y cultural, bajo la premisa de que todos aprenden lo mismo aun 

mismo compás y en un mismo tiempo, en un sistema rígido donde las prácticas de 

los profesores son “prisioneros del tiempo a través de la clasificación, secuencia y 

de orden” (Martinic, 2015, p.479-499). 

La escuela con una perspectiva teórica desde la interpretación, donde el 

tiempo sólido y tiempo liquido se sostiene bajo la influencia de las redes sociales, 

se pretende limitar el trabajo a el espacio como acto social en una escuela 

secundaria pública por ser esta instancia en que el tiempo se encuentra más 

fraccionado para dar paso a los saberes de los alumnos, por lo que tiene como 

estructura para su desarrollo al tiempo.  

La preocupación por la enseñanza y el aprendizaje como una necesidad para 

afrontar problemas encontrando formas sanas y efectivas para lidiar con ellas, nació 

la necesidad de hablar de la gestión del tiempo en la escuela es decir; del tiempo 

escolar y su administración como respuesta generosa a las problemáticas que se  
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presentan transformándose en “problemáticas de lo educativo” respondiendo a un 

concepto racional y mecánico de su manejo, al respecto Tenti (2010) en su 

comparación sobre esta temática enfatiza que en las formas de gestionar el tiempo 

en las escuelas en América Latina no se manifiestan formas distintas, aun con las 

constantes evoluciones de los sistemas educativos y del conocimiento de enseñar.  

Ante este panorama del tiempo real y el tiempo efectivo, surge la polémica 

en razón del tiempo donde emerjan cambios profundos en la forma de organizar y 

gestionar el tiempo en las escuelas para responder a las exigencias de las 

transformaciones del conocimiento ante la velocidad que trae consigo la 

modernidad. 

II.- Metodología 

En este plan para recoger y analizar los datos que hicieron posible que el 

investigador responda a las preguntas planteadas, permite que el investigador se 

mueva entre el diseño del estudio y el diseño de los datos (Flick, 2007). 

Por lo que se diseñaron las siguientes fases: 

Fase inicial: entrevistas informales (a manera de sondeo) para obtener una 

primera idea sobre lo que los profesores y los alumnos saben acerca del tiempo 

escolar y sus categorías para detectar cierto rango de conceptos en relación al 

planeamiento del proyecto y para la profundización del tema se utilizarán las 

siguientes herramientas: 

La observación participante de los alumnos durante recorridos, que 

cotidianamente se realizan desde su llegada a la escuela a las aulas y el receso 

escolar, con la finalidad de documentar a través de notas de campo sus vivencias 

desde la perspectiva etnográfica focalizando la utilización del tiempo escolar. 

Después de cada sesión de observación participante se generaron lluvia de 

ideas en el que participaron el grupo de alumnos para recuperar todas sus 
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percepciones y experiencias, para complementar los datos recabados en campo y 

a la vez analizar la información documentada. 

Para la fase de análisis e interpretación de datos, la investigación etnográfica con el 

apoyo de la teoría fundamentada como medio para descubrir los datos relevantes 

de determinados fenómenos sociales en su particularidad temporal y local, y a partir 

de las expresiones y actividades del grupo de profesores y alumnos.  

Para establecer los límites de este trabajo se propusieron los siguientes objetivos: 

Interpretar el significado que se obtiene de la confrontación de las 

interpretaciones que los profesores y los alumnos le otorgan al del tiempo para 

analizar casos concretos en su particularidad temporal y local, y a partir de las 

expresiones y actividades de los participantes clave en sus contextos.  

Estructurar un concepto de tiempo escolar desde el orden social establecido 

en la escuela que incorpora los momentos históricos en su evolución en la 

comprensión de la transformación de la sociedad moderna de la vida rápida, 

asociada al tiempo que se consume a través de la velocidad. 

Por lo que las siguientes preguntas guiaron los resultados: 
 

¿Cuál es la interpretación que se obtiene del tiempo en la confrontación del 

tiempo sólido y tiempo liquido? 

¿Cuáles son las características interpretativas del tiempo corto y el tiempo 

largo en el manejo de una clase? 

¿Cuál es significado de tiempo escolar para los profesores y alumnos en el 

proceso enseñanza y aprendizaje? 

 
III.- Resultados  

Las discusiones en la búsqueda de la construcción del concepto de tiempo escolar, 

han estado sustentadas en las investigaciones de las que basan sus argumentos 

en que, a mayor tiempo, mayor aprendizaje, pero queda abierto el debate en razón 
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de un cambio cualitativo, caracterizado por tener al centro a los alumnos y hacer de 

ellos un manejo pedagógico. 

Al respecto Sacristán (2008) expone que “[...] lo estrictamente importante en 

el tratamiento del tiempo que se hace en educación no es su duración […] sino lo 

que en él se hace” (p. 50).  

Si bien no se avanza en la construcción de un concepto propio de tiempo en 

la enseñanza, las explicaciones advierten que el tiempo escolar contempla en su 

estructura: la dimensión curricular, las formas enseñanza, la evaluación, los 

agrupamientos, las pautas normativas y desde luego el grado de satisfacción de los 

actores involucrados.  

De esta manera su objetivo es crear condiciones institucionales que mejoren 

los aprendizajes cuantitativa y cualitativa en sus receptores y que, para cumplir ese 

objetivo, el diseño escolar estandarizado debe ser transformado, por un cambio 

cualitativo en el tiempo escolar que implique redefinir otros componentes de lo 

escolar. 

Los estudios en cuanto al tiempo escolar coinciden en que la jornada 

mantiene su estructura rígida en la cual las unidades de tiempo son uniformes y 

predefinidas y que ese orden se asocia con la contradicción y conflicto con los 

cambios acontecidos en el ámbito social, donde el tiempo rápido a transformado la 

concepción del tiempo. 

Se converge en que el supuesto de que una forma de avanzar hacia un 

cambio cualitativo en lo que respecta al tiempo escolar, residiría en reconocerlo 

como uno de los componentes estructuradores de lo escolar. 

Se advierte en las intenciones generar un tiempo escolar cualitativo que 

resulta uno de esos aspectos que moldean con fuerza los procesos escolares, por 

eso es considerado uno de los componentes estructurales de lo escolar. Asimismo, 

está en estrecha vinculación con los restantes aspectos que estructuran la 
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organización escolar, tales como la configuración del espacio, la transmisión de 

saberes, la asignación de calificaciones, la división de los alumnos en aulas, etc., 

considerados como elementos que resisten la inclusión de la novedad y que entran 

en crisis ante las modificaciones sociohistóricas y en la subjetividad de alumnos y 

docentes. 

Al respecto Foucault (2007) aborda al tiempo desde el poder como […] un 

conjunto resueltamente heterogéneo que incluye discursos, instituciones, 

instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, 

filantrópicas, brevemente, lo dicho y también lo no-dicho […]. (p. 299). 

El mismo Foucault (1994) en lo que él llamó la gubernamentalidad o el 

gobierno de los hombres, porque nuestras vidas se gobiernan con el tiempo, y para 

el caso de las escuelas se gobiernan con el tiempo escolar. 

Desde aquí la importancia de generar un concepto propio desde la escuela, 

desde el visón de los profesores y los alumnos, porque estos sienten la presión del 

tiempo y por lo tanto se gobierna a través de él.  

Desde el momento en que surgió la preocupación por la enseñanza y el aprendizaje 

como una necesidad para afrontar problemas encontrando formas sanas y efectivas 

para lidiar con ellas, nació la necesidad de hablar de la gestión del tiempo en la 

escuela es decir; del tiempo escolar y su administración como respuesta generosa 

a las problemáticas que se  presentan transformándose en “problemáticas de lo 

educativo” respondiendo a un concepto racional y mecánico de su manejo, al 

respecto Tenti (2010) en su comparación sobre esta temática enfatiza que en las 

formas de gestionar el tiempo en las escuelas en América Latina no se manifiestan 

formas distintas, aun con las constantes evoluciones de los sistemas educativos y 

del conocimiento de enseñar.  
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Ante este panorama del tiempo real y el tiempo efectivo, surge la polémica 

en razón del tiempo donde emerjan cambios profundos en la forma de organizar y 

gestionar el tiempo en las escuelas para responder a las exigencias de las 

transformaciones del conocimiento ante la velocidad que trae consigo la 

modernidad. 

a). - EL tiempo escolar y la interpretación 

El espacio de libre mercado que da origen al neoliberalismo, trae consigo el manejo 

del tiempo, Foucault, nos refiere de cómo los filósofos de la sospecha, Marx, Freud 

y Nietzsche han cambiado el modo de interpretar los símbolos, refiriéndonos como 

a estos; cualquier concepto o idea, y para este caso la idea de “tiempo”.  

Este grupo de pensadores tras la modernidad expresan su preocupación por 

la falta de una verdad metafísica sobre la cual fundamentar la realidad ante las 

multiverdades que se expresan en la actualidad del siglo XXI donde se activa la 

interpretación como fruto de la razón previa a nosotros. 

Es decir, al no existir una verdad basada en la metafísica o en la religión, la 

razón se convierte en intérprete, lo que significa que siempre que interpretamos un 

concepto o una idea, la razón está actuando para llevar a cabo la interpretación. 

En la búsqueda de la transformación Marx expresa que solo la realidad podría 

conducirse desde una interpretación posible porque “interpretar de diversos modos 

el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo” (Engels y Marx ,2006, p. 24), 

es decir una acción sustentada en la objetividad. 

Por lo que, la razón es la encargada de interpretar, es decir: “las 

interpretaciones que nosotros hacemos son interpretaciones de interpretaciones, y 

desde aquí se maneja el conocimiento con los alumnos, partiendo de lo que les 

significa, de lo que ellos interpretan, porque en la modernidad no existen verdades 

absolutas, ni tampoco irrefutables sobre los que se funda toda realidad.  
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Por lo tanto, todas las ideas o conceptos que tenemos en nuestra mente 

están influenciadas por el contexto histórico en el que nos encontramos, o sea el 

tiempo y desde este espacio se manifiesta la interpretación que ejercemos desde la 

razón. 

En palabras de Marx (1974) “la conciencia nace preñada de materia”, es para 

él algo material, algo objetivo, como lo vimos en la cita anterior, mientras que en esa 

distancia del tiempo para Foucault la interpretación nunca tiene fin, es infinita, 

porque al no existir una verdad última a la que recurrir, siempre nos encontraremos 

en el ámbito de la interpretación. 

Por lo que, cada profesor con sus alumnos pertenecen a un tiempo y  a un 

espacio determinado como lo vemos en la distancia interpretativa del tiempo de 

Marx y Foucault; por lo que entonces, la interpretación no es infinita, sino que tiene 

espacios como el tiempo, por lo que los símbolos se interpretan según nuestra 

necesidad; de acuerdo con la ordenación social con una estructura de poder 

concreta en la que nuestras opiniones abordan un tiempo  influidas por el lenguaje 

y los valores del sistema. 

 Esto implica que antes de que sea posible llegar a la interpretación individual 

de las ideas, existe un “yo” formado en base a las influencias de la época en la que 

vivimos, de las que no tenemos escape, porque forma parte de nosotros y aquí el 

concepto de tiempo es generado por el conjunto de ideas guardadas dentro de 

nuestro ser e influidas por algo previo al ser. 

El profesor siempre va corriendo contra el tiempo se encuentra en el centro 

de un torbellino en que nunca es suficiente para el desarrollo de su proceso en la 

búsqueda de los aprendizajes en los alumnos de lo que se interpreta como tiempo 

escolar.  

Quien se dedica a la docencia se sentiría identificado con este pensamiento 

¿Por qué ocurre esto? Por qué la interpretación dominante sobre el concepto tiempo 
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implica entre otras cosas que “no podemos perder el tiempo”, lo que representa que 

tenemos que vivir constantemente en una sucesión de acontecimientos que nunca 

terminan, o sea sin fin. 

Weber (2008) señala que en los inicios del sistema precapitalista se puede 

encontrar en la comprensión del protestantismo, ya que existe en esta un gran 

interés por la acumulación de bienes, un interés que no debe tener fin ya que solo 

manteniendo este propósito se llega a Dios. Esta es una forma de ver la vida, una 

interpretación que tiene implicaciones en el tiempo, donde el trabajo es la vida y el 

instrumento para conseguir los bienes.  

La tendencia del pensamiento que el profesor impregna en sus alumnos es 

precisamente esta “estudian para que logren tener un buen empleo” “para que sean 

algo en la vida” “para que tengan un futuro mejor” generando controversias por la 

búsqueda de la conducción, porque no vivimos el mismo tiempo. 

La base de este razonamiento situada con el pensamiento de Han (2020), en 

el desarrollo de su texto “El aroma del tiempo” le permite establecer la siguiente 

deducción “la pérdida de tiempo es el peor de los pecados” (p. 20). 

Esta inferencia sobre el tiempo que tiene su base en la productividad que 

genera el trabajo establece una relación hasta el punto de relacionarse con la 

expresión hecha por Benjamín Franklin “el tiempo es oro” enfatizando la importancia 

de su eficiente utilización como una inversión para construir un futuro mejor, aquí 

aparece la conciencia como una dimensión por la cual “el hombre se rescata del 

mundo de los objetos y actúa como sujeto” (Bauman, 2003, p.120). 

En el proceso de enseñar y aprender sin reflexionar sobre este pensamiento 

se abordan los contenidos, sin que estos impliquen sentido apara los alumnos, pero 

es un correr en el tiempo en esa supuesta búsqueda de aprendizajes o cumplimiento 

de contenidos. 
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Por lo que, una lucha por aprovechar el tiempo que sin duda tiene sentido 

con nuestra existencia y esta se encuentra en todos los semblantes de la vida, 

porque nuestro tiempo no tiene costo, es algo irrecuperable, por lo que sumando a 

esta interpretación se le puede ampliar otra analogía, correspondiendo a 

concepción del tiempo: “Un hombre que desaprovecha una hora no conoce el 

significado de la vida” (Honoré, 2008, p.41). 

Por lo tanto, las cosas envejecen muy rápido y nos dejan de llamar la 

atención, por ejemplo, cuando llegan materiales a la escuela de momento se nos 

hacen bonitos y novedosos o la escuela misma, pero en la medida que pasa el 

tiempo ya no los vemos igual, los vemos desfasados, por lo que los procesos en los 

que nos sumergimos no tienen dirección alguna, simplemente ocurren y 

desaparecen. Por esta razón, vivimos en el “reino del corto plazo”.  

Al respecto Han (2020), señala que esta situación sobre el tiempo, se podría 

decir que es una situación de “alejamiento del hombre respecto a la tierra” (p.39).  

Esta idea se aplica tanto al entorno escolar como al tiempo libre, lo que 

genera que asociemos felicidad a hacer muchas cosas utilizando el tiempo como 

corto el tiempo libreo.  

El resultado de esto es que tenemos muy cuadrado nuestro tiempo, y para 

este enfoque el tiempo escolar, las sesiones están generadas en unas horas, en 

tiempos en que las sesiones se desarrollan en inicio, desarrollo y cierre, marcando 

un compás metodológico y el no cumplir con nuestras propias expectativas respecto 

a las actividades que pretendíamos realizar en un tiempo determinado y como 

consecuencia esto nos trae infelicidad. 

Para los profesores en que sus alumnos no accedan al conocimiento, que no 

acrediten la materia y en muchos casos que va a ser de ellos en el futuro, al menos 

esto es nuestro pensamiento desde el tiempo sólido, pero la distancia del tiempo 

dice otra cosa.  
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Por lo que el tiempo actualmente no tiene sustancia, es decir no es 

permanente, porque la sustancia suele identificarse como lo esencial de una cosa, 

mientras que lo que cambia no es esencial, sino accidental, por lo que, unas cosas 

suceden detrás de otras simplemente, no hay continuidad.  

El tiempo es una categoría de la interpretación, por lo tanto, la administración 

del tiempo dependerá de quien lo maneje, el cambio que los tiempos imprimen a la 

verdad, permite el fundamento de esta realidad, por lo que el tiempo histórico como 

categoría fundamental permite que las cosas envejezcan y como consecuencia 

deviene el reino del corto plazo, porque vivir rápido es sinónimo de la vida buena. 

b). - Tiempo sólido y tiempo liquido en la escuela 

Zygmunt Bauman habla de Tiempos líquidos para caracterizar la época que nos 

toca vivir en sus reflexiones sobre el presente y el futuro que enfrenta la condición 

humana, refiriéndose al tiempo en el que la ocupación y el lugar del trabajo eran 

referentes con el que se daba sentido a la vida, pero los cambios en la economía 

han socavado esa estabilidad de donde de la incesante movilidad emerge como la 

fantasía de donde emerge el hombre líquido, sin permanencia ni seguridad, vive el 

momento y no tiene planes a largo plazo. 

Bauman establece la diferencia entre el tiempo de orden social integrado en 

dos momentos el sólido y el líquido, que estarían atravesados por una temporalidad 

que estructura y legitima el orden social de esos dos momentos históricos, 

estructurados para incorporar a la comprensión de la transformación de la sociedad 

moderna.  

En este marco de ideas emergen una serie de reflexiones de lo cual que permite 

preguntar, entonces ¿Cuál es el comportamiento de los alumnos al ser producto de 

esta incesante velocidad del tiempo? ¿Cómo trabajar con ellos ya que solo viven su 

presente? 
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Si viven el momento y no planean a largo plazo, ¿Cómo enseñarles lo que 

muchos ya saben? Si bien son otros tipos de los alumnos de aquellos que nos tocó 

formar como sociedad sólida y que todavía añoramos porque estaban cercanos a 

nosotros, ahora necesitamos transformarnos para poder atender su necesidad, 

debido a estos cambios incesantes en la sociedad hoy se habla de equidad, de 

inclusión del manejo de las emociones, de evaluación del proceso, es decir el asunto 

de formación también se transmutó, aunque no al ritmo de la sociedad actual.  

Pues bien, la modernidad sólida estaba anclada, se seguía de generación en 

generación, estaba arraigada institucionalmente como muchos procesos 

tradicionales de una clase partiendo de que del presente aseguraría que en el futuro 

“las cosas irían por donde se había proyectado” (Bauman, 2003, p. 108). 

Esto se transformó para dar paso a una sociedad liquida que adquiere más 

importancia, por lo que anunciaba acerca de un futuro lleno de promesas y de 

oportunidades, “nunca plenamente alcanzadas pero esperadas” (Bauman, 2003, p. 

166-67). 

Ahora nos hace ver que a en la modernidad que vivimos de un “tiempo 

liquido” en donde existe solo la velocidad, donde se ha perdido las relaciones 

sociales ya que se ha desvanecido lo geográfico, un mundo rodeado con avances 

tecnológicos, por esto el tiempo deja de estar a la par de nuestros sentidos y se ha 

trasformado en la medida que todos lo tenemos a la mano, permitiendo acortar 

distancias, condenado a seguirle el juego a un presente que cambia de reglas 

firmemente.  

Por lo que pregunto ¿Como generar saberes cuando todo tenemos a la 

mano? 

Viene pues a este contexto donde la forma de enseñar y aprender de 

“memorizar” que hoy no existe porque el tiempo de la modernidad lo suspende para 

vivir la “instantaneidad”, olvidándonos de nuestro pasado, trasformando cada vez 
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más la cultura a través de sus costumbres, con el fin de encajar con lo que la 

sociedad hoy nos impone.  

Dice Bauman que: 

 El tiempo sólido, “anclado por tanto en la confianza de que la voluntad 

humana arraigada institucionalmente en el presente aseguraría que en el 

futuro las cosas irían por donde se había proyectado que iban a ir (Bauman, 

2003, p. 108). 

En tanto la modernidad líquida, cuyo eje ya no es “la ética del trabajo sino la 

estética del consumo”, ha suplantado las estructuras institucionales de la etapa 

anterior, “que proporcionaban seguridad y confianza en el futuro, y las ha 

reemplazado por otras mucho más transitorias y menos sólidas, y por ello incapaces 

de orientar y dar sentido a largo plazo a la vida individual y colectiva” (Bauman, 

2003, p. 124).  

En el seno de estas estructuras los individuos son invitados a estar 

continuamente en movimiento sin la esperanza de consolidar ninguna posición, 

porque “El único propósito de estar en movimiento es permanecer en movimiento” 

(Bauman, 2003, 176). 

Por lo que las nuevas generaciones se suman a esta experiencia humana 

carente de continuidad histórica, y por ello también de una “perspectiva arraigada 

profundamente en el tiempo que le dé sentido” (Bauman, 2003, p. 80).  

En el mundo líquido imperan así “los planes individualizados y a corto plazo, 

con continuos comienzos, sin más horizonte que el presente” (Bauman, 2003, p. 

124-25). 

 Por lo que la modernidad sólida y la líquida se corresponden con dos formas 

distintas de integración y de reproducción social de donde se desprenden las 

siguientes categorías conceptuales: 
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La velocidad en el uso del tiempo es antinatural, porque desde aquí se 

deprende el sentido de una vida buena, donde el tiempo libre, es parte del tiempo 

corto, y eso permite la cuadratura del tiempo 

Los tiempos líquidos son el presente y futuro que enfrenta la condición 

humana porque el tiempo de orden social lo integran el tiempo sólido y el tiempo 

liquido estos atraviesan una temporalidad que estructura un orden social 

configurando momentos históricos, estructurados para incorporar a la comprensión 

de la transformación de la sociedad moderna. 

 c). - El tiempo y su influencia las redes sociales 

En el tiempo que nos ha tocado vivir, se encuentra en orden que determina nuestras 

vidas. Porque dependemos de la generación del tiempo libre, porque vivimos en un 

mundo donde las relaciones sociales que se encuentran en el tiempo controlan 

nuestras vidas, generando una cultura apoderada del aislamiento, lo que hace que 

la infraestructura se adapte a este modelo donde la velocidad se ha instalado en el 

ámbito de las redes sociales y ha generado el triunfo sobre nuestras vidas. 

Al respecto Ítalo Calvino (1983), analiza el motivo por el que nos sentimos 

atraídos por la velocidad indicando, que en cierta medida nos alegra el alma, porque 

esta excede los límites de nuestra mente y de nuestro cuerpo, la velocidad 

desmedida es algo que abruma y a la vez seduce, también aquella propiciada por 

nuestro ingenio y que, en buena medida, informa de nuestras limitaciones, por lo 

que, la atracción por la velocidad resulta inevitable, porque la velocidad es una 

medida que expresa lo rápido que se mueve un objeto en un tiempo determinado.  

La velocidad nos lleva a olvidarnos de cierta manera de los problemas de 

nuestra vida, por lo que vivir rápido, nos separa nos hace individualistas y no 

tenemos tiempo para fijarnos en problemas, como consecuencia de esta velocidad 

nos desnaturalizamos, porque nos aleja de lo que es propiamente humano, que es 

preocuparse por el resto de los miembros que conforman su familia, por lo que no 
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tenemos tiempo para pensar, no hay tiempo para la reflexión, no tomamos una 

postura sobre una noticia por ejemplo, porque su superficialidad no permite el 

tiempo para seguir la pista sobre ellas.  

Al respecto Bauman (2003) expone “El advenimiento de la instantaneidad 

lleva a la cultura y a la ética humanas a un territorio inexplorado” (p. 137).  

Entonces: ¿Cómo va a afecta a los alumnos en la escuela ya que ha nacido 

en la era de la conexión a internet? Y si no encontrando respuesta y se pregunta 

por ello ¿Cómo afecta la pornografía que circunda en las redes sociales, los 

videojuegos que requieren de horas de nuestro tiempo? en definitiva, se tienen 

posibilidades infinitas para el acceso a cualquier dispositivo móvil. 

A las redes sociales hay que dedicarles tiempo, lo consumen a una velocidad 

inimaginable, no son para el corto tiempo, se encuentran a nuestro servicio y nos 

atraen a ellas a cualquier hora: Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Amazon, 

YouTube, etcétera, están hechos para que accedemos a ellos con el mayor tiempo 

posible, porque nos envuelve la velocidad y entonces la velocidad se relaciona con 

el tiempo, porque este es el tiempo que se convierte en rápido. 

Las redes sociales están produciendo que los alumnos desde los más 

pequeños, que  puedan en sus deseos tomar un móvil, donde los colores, los 

sonidos, están adaptados para que el cerebro no tenga el menor esfuerzo, 

simplemente es disfrutar, desconectarnos del mundo para volver horas más tarde a 

reconectarnos con la realidad, lo que en este sentido Honoré (2008)  expresa “Es 

posible que los niños sean quienes más padezcan a causa de esta orgía de la 

aceleración” (p. 20). 

En estas nuevas formas de relacionarnos con el resto no hay cuidados, no 

hay compromiso, no la relación duradera, se busca la simple superficialidad, el 

invertir el mínimo tiempo posible en conseguir los objetivos propios, a menudo 

mezquinos, y no mirar atrás. 
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Estamos tan inmersos en esta forma de vida que somos incapaces de estar 

solos o de soportar el aburrimiento, cuando hay espacios entre acontecimientos, 

sufrimos: “En este entre tiempo carente de acontecimientos el alma se sume en el 

letargo. La alegría de ser se mezcla con el miedo a la muerte. La exaltación viene 

seguida de la depresión, una depresión ontológica” (Han, 2020, p 83).  

Desde este enfoque se establecen las siguientes categorías conceptuales:  

El tiempo libre que se genera a partir de las redes sociales, generando una 

cultura del aislamiento porque este tiempo es controlado, mediante las relaciones 

sociales que guían nuestras vidas, dando nacimiento a una cultura de la adaptación 

a la velocidad donde nuestra vida se acopla al tiempo libre. 

 La vida rápida, asociada al tiempo porque nunca es suficiente, siempre está 

controlado desde la visión artificial de la velocidad es una medida que expresa lo 

rápido que se mueve un objeto en un tiempo determinado, en un sentido aparente 

la velocidad nos lleva a olvidarnos de nuestros problemas, porque no tenemos 

tiempo para detenernos en ellos, donde el tiempo se consume a una velocidad 

inimaginable por eso es un tiempo rápido. 
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Título del trabajo: El Asesor técnico pedagógico impacta en el acompañamiento a 

docentes para toma de decisiones del uso de métodos de lectoescritura en los 

alumnos de primero de primaria.  

 

Resumen. 

El acompañamiento a docentes que implementan métodos para la lecto-escritura a 

alumnos de primer año de educación primaria requiere de un proceso objetivo desde 

la metodología como la investigación acción que resulta de una sistematización que 

consiste en asesorar, observar en el aula, registrar, establecer metas en común y 

en congruencia con la reforma educativa vigente, así como retroalimentar. 

La indagación radica “a priori” por registros que realizados en las aulas., según 

Bleger (2007) los procesos sistemáticos se logran cuando se toman como parte 

esencial a la persona como pilar fundamental de la tarea educativa, para ello se 

retoma a los docentes como parte fundamental del desarrollo metodológico en la 

aplicación de un método de lecto-escritura, la relación entre acompañamiento 

pedagógico. 

Según Ferreiro (2018) la lectura y escritura son habilidades psicolingüísticas básicas 

de comunicación social, el objetivo de investigación radica en estructurar un proceso 

metodológico con docentes para que apliquen   de lecto-escritura a sus alumnos de 

1° a través de asesoramiento en talleres y acompañamiento en las aulas como 

asesor técnico pedagógico. 

 La perspectiva de acompañamiento  a docentes prevalece entre asesor - asesorado 

desde una visión de retroalimentar la práctica docente  se requiere de un proceso 

metodológico, puntualizando, que los hallazgos se van definiendo conforme se 

rescata la recolección de información mediante la técnica de observación 

participativa del Asesor Técnico Pedagógico, cuestionario realizado a docentes de 
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1° sobre la implementación de métodos de lectoescritura y el contraste de estas dos 

herramientas para llegar a una posible conclusión de investigación. 

 

Abstract 

Accompaniment to teachers who implement a reading-writing method for first-year 

primary school students requires an objective process from the methodology such 

as action research that results from a systematization that consists of advising, 

observing in the classroom, recording, establishing common goals and in 

congruence with the current educational reform, as well as providing feedback. 

The inquiry is based “a priori” on records made in the classrooms. According to 

Bleger (2007), systematic processes are achieved when the person is taken as an 

essential part as a fundamental pillar of the educational task; as a fundamental part 

of the methodological development in the application of a reading-writing method, 

the relationship between pedagogical support. 

According to Ferreiro (2018), reading and writing are basic psycholinguistic skills of 

social communication, the research objective lies in structuring a methodological 

process with teachers so that they apply reading and writing to their 1st grade 

students through advice in workshops and support. in the classrooms as a technical 

pedagogical advisor. 

 The perspective of accompaniment to teachers prevails between advisor - advised 

from a vision of providing feedback to teaching practice, a methodological process 

is required, pointing out that the findings are defined as the collection of information 

is rescued through the technique of participatory observation of the Technical 

Advisor Pedagogical, questionnaire carried out to 1st grade teachers on the 

implementation of literacy methods and the contrast of these two tools to reach a 

possible research conclusion 

Palabras claves: acompañamiento, aplicación de métodos de lecto-escritura, 

práctica docente, metodología cualitativa. 
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I.- Introducción 

En el ciclo escolar 2015-2016 por primera vez en la historia de la educación en 

México, categorizan  la función del Asesor Técnico Pedagógico por medio del 

Servicio Profesional Docente de la reforma educativa del 2017, durante estos años 

(2016-2023) la función ha tenido una serie de variaciones en los asesoramientos o 

acompañamientos a docentes bajo instrumentos de recogida de datos y/o obtención 

de información para posteriormente realizar las retroalimentaciones 

correspondientes a cada uno de los docentes observados en otro escenario 

inmediato como  el apoyo individualizado a cada uno de los docentes. 

 

La función del Asesor Técnico Pedagógico (ATP) tiene su fundamento y en los 

Perfiles Parámetros en Indicadores (PPI, 2015) del Servicio Profesional Docente y 

en el Servicio de Asesoría Acompañamiento a las Escuelas (SAAE, 2018) es 

necesario que antes de conceptualizar y poner énfasis en la labor del docente como 

acompañante en los procesos de lecto-escritura en alumnos de 1° la función de 

Asesor Técnico Pedagógico recae en el acompañamiento a docentes desde  un 

orden cronológico en la función en diversas reformas curriculares desde el año de 

1992 a la última reforma en 2017. 

 

Así mismo y sistemáticamente, es necesario aterrizar en el proceso de lecto 

escritura con métodos sintéticos y analíticos descritos por (Calzadilla Pérez, 2005) 

por tal motivo, la pregunta de investigación tiene su origen en las visitas de 

observación/acompañamiento registradas desde el ciclo escolar 2016-2017 hasta 

la actualidad. 
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.En el contexto vivencial un ATP, debe tener varios escenarios de participación, el 

primero es conocer su función bajo lineamientos teóricos fundamentados, editados 

por la parte institucional descritos anteriormente, aunado a este proceso se hace 

referencia a la planeación de estrategias de enseñanza por parte de docentes de 

primer año en el nivel  de educación primaria con la finalidad fundamentar que la 

enseñanza de la lecto escritura debe  partir de un planeación objetiva con base en 

las necesidades de cada contexto áulico. 

 Este proceso de lecto escritura tiene su fundamento “de manera que todos los 

alumnos tengan la oportunidad y la posibilidad de aprender a leer y escribir en 

primer grado”,  Libro para el maestro:  Lengua Materna Español Primer Grado de 

Primaria (SEP- MEXICO, 2018).   

 

La contribución de esta herramienta metodológica descrita anteriormente inmediata 

es brindar a los docentes mediante al acompañamiento del ATP bases de 

enseñanza y aprendizaje de la lengua partiendo de las prácticas sociales del 

lenguaje como enfoque expresado en el Libro para el maestro mencionado  al final 

del párrafo anterior. 

 

Por lo anterior, el objetivo de investigación residirá en ¿cómo impactar para que los 

docentes tomen decisiones del o los métodos de lecto escritura en sus alumnos de 

1° a través del acompañamiento del ATP?  

 

A continuación, se expresa lo puntualizado en el objeto de investigación del 

asesoramiento (talleres) y acompañamiento (aula)  a docentes que implementan un 

método para la lecto-escritura a alumnos de 1°, se requiere de un proceso 

metodológico de observación acción  para la recuperación de la prácticas de 

docentes de la zona, como lo describe  (Modesto, Silva 2005) citado como “el 
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método cualitativo es el instrumento analítico por excelencia de quienes se 

preocupan por la comprensión de significados (observar, escuchar y comprender) 

referente a la metodología de  investigación, (Sampiere 2005) lo describe como un  

“conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio 

de un fenómeno” esta metodología se inicia de forma vivencial y sistematizada en 

talleres de asesoramiento a docentes der 1° en el espacio de Sala de Juntas de la 

SubDrse 701, correspondiente al edificio de la Secretaría de Educación Jalisco, en 

la Cd. de Arandas, Jalisco. 

Posteriormente se realiza la observación por el ATP en el aula, registrar lo 

observado y recogida de datos como lo menciona (Martinic, 1997) “conjunto de 

procedimientos y de herramientas prestablecidas y validadas para obtener 

información” y para cerrar se realizará la retroalimentación con sustento de la 

observado con recomendaciones en tono a objetivos, diseño y procedimientos de 

trabajo construidos en el taller de ruta metodológica. 

Como parte final del proceso de investigación se realizará de nueva cuenta la 

observación en el aula con registros que realizados al estar con los docentes en las 

aulas, así mismo, los procesos sistemáticos se logran cuando se toman como parte 

esencial a la persona como pilar fundamental de la tarea educativa, para ello se 

retoma a los docentes como parte fundamental del desarrollo metodológico. 

 Por lo contrario “ El bajo nivel de prácticas reflexivas  sobre el ejercicio de sus 

prácticas pedagógicas  que planifican y ejecutan en el aula se traducen  en bajos 

niveles  de aprendizaje de los alumnos” (Trujillo, 2018)  específicamente en la 

aplicación de un método de lecto-escritura. 

La relación entre acompañamiento pedagógico, según Ferreiro (2018) “la lectura y 

escritura son habilidades psicolingüísticas básicas de comunicación social” el 
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objetivo de investigar radica la estructura metodológica con docentes para que 

apliquen   de lecto-escritura a sus alumnos de 1° a través de asesoramiento en 

talleres y acompañamiento en las aulas como Asesor Técnico Pedagógico. 

Dicho de otra manera, “tiene toda la visión de que eficiente el desarrollo de la lecto-

escritura como un proceso metodológico y sistemático con una serie de acciones 

que fomenten las interacciones entre sí con los sujetos y con el material de 

aprendizaje para el logro de la lectura y escritura de manera convencional” 

(Teberosky, Ferreiro, 2018) 

La perspectiva a docentes prevalece entre asesor-asesorado desde una visión de 

recuperar la práctica docente, este acompañamiento puntualiza hallazgos de un 

paso que está indefinido por la naturaleza de la investigación, así como el 

fundamento teórico-conceptual de diversos artículos relacionados con la práctica 

docente reflexiva y modalidades de métodos de lecto-escritura y en el enfoque 

constructivista del Libro para el Maestro Lengua Materna 1° (SEP 2018). 

Por tal motivo y en base al escenario vivencial, el  proceso de investigación se 

realizará a través de  acompañar, apoyar, asesorar y recomendar a docentes la 

implementación de un método para enseñar a leer y escribir a alumnos de 1° través 

con  una estructura metodológica objetiva, esta parte   puede ser un problema ya 

que observar el proceso de enseñanza aprendizaje   dentro  en las aulas por los 

docentes, no corresponden a la estructurado en los talleres de “ruta metodológica 

para docentes” construida en la fase intensiva del ciclo escolar 2023-2024. 

II.- Metodología  

La investigación-acción educativa se utiliza para describir una familia de actividades 

que realiza el profesorado en sus propias aulas con fines tales como: el desarrollo 
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curricular, su autodesarrollo profesional, la mejora de los programas educativos, los 

sistemas de planificación o la política de desarrollo (Elliot, 1993).  

El término "investigación acción" proviene del autor Kurt Lewis y fue utilizado por 

primera vez en 1944. describía una forma de investigación que podía ligar el 

enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social que 

respondiera a los problemas sociales principales de entonces. Mediante la 

investigación – acción, Lewis argumentaba que se podía lograr en forma 

simultaneas avances teóricos y cambios sociales.   

El ATP realiza un proceso de investigación “partiendo de la idea que representa el 

primer acercamiento a la realidad que se debe investigar” (Sampieri, 2010) ¿por qué 

los docentes de 1° no realizan un proceso metodológico objetivo para la aplicación 

de métodos de lectoescritura? puede ser objetiva (cuantitativa) o subjetiva 

(cualitativa) esta inquietud se persigue desde el ciclo escolar 2016-2017. 

 La función de acompañar, apoyar, asesorar y recomendar a los docentes de 1° de 

se fundamenta “conforme a las necesidades de la mejora de las prácticas docentes 

detectadas a partir de las evidencias, observaciones, visitas, así como de los 

procesos y resultados de los educandos para favorecer experiencias de 

aprendizajes” (USICAMM, 2021). 

Las observaciones que se realizan en las aulas corresponden a una de las mejores 

herramientas para dar cuenta de la acción social, en este caso se acudió a la 

observación participante dentro del método etnográfico para la cual “debe 

estructurar la esfera de acciones de sus observaciones” (Pourtois, J.P. 1992). 

 

La observación participante define varios focos de observación más precisos, por 

tal motivo, las observaciones que se realizaron a docentes son referentes para 



 

1251 
 

culminar en una investigación para determinar el objeto de estudio que consiste en 

el impacto del ATP a docentes para toma de decisiones en la aplicación de los 

métodos de lectoescritura.  

 

Para iniciar a describir el proceso metodológico de investigación, el método 

cualitativo es el instrumento analítico por excelencia de quienes se preocupan por 

la comprensión de significados observar, escuchar y comprender (Sánchez, Silva, 

2005), esta parte exige una sistematización rigurosa de las distintas técnicas e 

instrumentos que componen el acervo metodológico.  

Por situaciones propias del de la metodología de investigación como se describe 

“las características del enfoque cualitativo de investigación utiliza la recolección de 

datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en 

el proceso de interpretación “(Fernández, Sampieri,2010). Se describirá a 

continuación en tres escenarios fundamentales para el objeto de investigación y 

posteriormente realizar otras visitas de observación en este ciclo escolar 2023-2024. 

Las visitas de acompañamiento a las aulas acompañadas por parte de ATP con un 

instrumento de recogida de datos desde el ciclo escolar 2016-2023, es el punto de 

partida para el desarrollo de esta investigación resultando de una necesidad de 

hacer objetiva los procesos en la aplicación de un método de lectoescritura en un 

taller para la construcción de la ruta metodológica con 14 docentes que atienden a 

los alumnos de primer grado correspondientes a 9 escuelas multigrado y 3 de 

organización completa. 

Diferenciar, analizar y acompañar a docentes sobre métodos sintéticos y analíticos 

y la aplicación de métodos de lectoescritura fue otra situación imperante para esta 

investigación como un fin y así mismo como un medio. Con este propósito se 
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implementó un instrumento (cuestionario) para que los docentes dieran a conocer 

la aplicación de actividades en el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la 

enseñanza de la lectoescritura. 

III.- Resultados 

Visitas de acompañamiento a docentes de 1° (técnica de observación) con 

resultados generales de observación a docentes en la aplicación de ejercicios con 

diferentes materiales como guían comerciales, impresiones obtenidas de internet 

para la enseñanza de la lecto-escritura, aplicación de métodos de manera aislada 

sin sustento teórico metodológico, estilos de enseñanza marcados sin fundamento 

teórico, y no menos importante el 71% en el proceso de planeación por docentes de 

1° son comerciales estructuradas por empresas comerciales. 

Por lo expuesto anteriormente, desde el año 2016 a 2023 se lleva un proceso de 

observación, retroalimentación y re-observación, para lo cual se llega a la siguiente 

aseveración interpretativa: Ocho categorías que son; I. Planeaciones comerciales 

II. Proceso metodológico asistemático con base en la práctica docente. III. Método 

de lecto-escritura figurado con actividades de diferentes guías. IV. No existe 

seguimiento del proceso de lecto-escritura a cada alumno. V. No existe una 

planeación formativa. VI. Dentro de la planeación, lo correspondiente a la evaluación 

formativa solo está en discurso. VII. Inconsistencia en evidencias de aprendizaje 

ejercicios de libretas, portafolios de evidencias, libros de texto sin contestar ciclo 

escolar. 

Referente a la encuesta que proporcionaron los docentes, el diagnóstico se 

fundamenta en la Propuesta para El Aprendizaje de la lectura y Escritura de 

Margarita Gómez Palacios (PALE) permitiendo rescatar en términos generales los 

niveles de conceptualización y ritmos de aprendizaje. El 100 % de los docentes 
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aplicaron los niveles de conceptualización y ritmos de aprendizaje, esta parte da 

cuenta que todos los docentes conocen los alcances y limitaciones de sus alumnos 

de primero como se muestra a continuación. 

  Niveles de conceptualización 

PRESILABICO  

 39.94 % 

SILABICO  

14.36 % 

SILABICO 

ALFABETICO  

33.37 % 

ALFABETICO 

CONVENCIONAL 

10.5 % 

 

Ritmos de aprendizaje 

LENTO   26.40 MODERADO 46.37 RAPIDO  25.88 

 

Rescatar los porcentajes de niveles de conceptualización ritmos de aprendizajes 

tienen el propósito de ajustar la planeación de los docentes para diseñar actividades 

propias de las necesidades del alumno con base en el proceso de la lectoescritura, 

sin embargo, al momento de estructurar su planeación los resultados anteriores se 

omiten, es decir, son resultados solo en el discurso del rescate. 

Escritura del nombre propio y comparación con el de los otros alumnos, nombres 

cortos y largos, letra inicial y vocales que contiene, tiene la intención dar significado 

a la estructura con sentido a la apropiación de la lectura y escritura. El 91.6 % utiliza 

ejercicios para identificar nombre propio y común. 

La Dosificación de actividades por el docente en el grupo cursando el taller citaron 

que su proceso  tentativamente: dependiendo de la realidad del grupo, atendiendo 

a sus necesidades mientras que otros trabajaron, vocales, durante una semana, 
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consonantes con una letra por semana y grafo motricidad como actividad 

permanente sin embargo el resultado fue tan diverso como a continuación se 

describe : 16.6 % fichas PALE, 25 % alfabeto móvil, 16.6% material comercial Me 

Divierto y Aprendo (MDA),  66.6 % vocales y consonantes. 16.6 % diferentes 

materiales comerciales para trazos de letras, 8.3 planas, 16.6% canciones para 

conocer el nombre de la letra. De tal forma que cada uno le da su propio estilo, pero 

no siguieron el proceso sistemático de la ruta metodológica.  

Del cuestionamiento del método de lecto escritura que aplica con sus alumnos los 

resultados fueron: El método de lecto-escritura se aplicó con fundamento en las 

necesidades contextuales y estilo docente, obteniendo que el 7.1 % propuesta 

PALE, 28.5 % ecléctico, 14.2 % silábico, 14.2 % silabico-fonetico-global,7.1 % 

ecléctico-fonético-global, 7.1 % silábico- grafemico,14.2 % ecléctico-global y 7.1 % 

fonético-global. 

         IV.- Conclusiones 

El objetivo principal del ATP, es acompañar, asesorar, apoyar y retroalimentar a 

docentes y específicamente en la implementación de métodos de lectoescritura. El 

taller con docentes de 1° sobre una ruta metodológica aplicable en las aulas,  

El objeto de estudio se centra en el impacto del ATP a los docentes de 1°haciendo 

referencia que de los cinco apartados de la ruta metodológica solo los primeros dos 

fueron objetivos con el diseño. 

La ruta metodológica se construyó con el objetivo de que todos los docentes que 

imparten de 1° lleven una sistematización en su proceso de enseñanza, sin 

embargo, los resultados fueron variables por los resultados expuestos 

anteriormente. 
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Existe una necesidad de acompañamiento a los docentes que atienden a los catorce 

grupos de 1°de doce escuelas primarias de la zona escolar, referente al siguiente 

cuestionamiento ¿cómo le hace el docente con alumnos de 1° para la aplicación de 

los métodos de lectoescritura simultáneamente? 

El impacto del acompañamiento del ATP a los docentes en el seguimiento de la ruta 

metodológica para aplicar métodos de lectoescritura será reconstruida desde el 

ámbito vivencial en acompañamiento en las aulas y los asesoramientos en talleres 

a partir de enero de 2024. 

El diseño de la planeación por parte de cada docente debe ser con base en el 

diagnóstico como punto de partida.  
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Los inefables indicios de la interdisciplina en las tesis de pedagogía de la UPN 151 

sede regional Tejupilco. Recuento de una década: 2013-2022. 

 

 

1.4 Resumen 

En la tarea formadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), hay una 

propuesta interdisciplinar presente, aun sin proponérselo como línea principal. Por 

ello, en este trabajo, se insiste en recorrer los últimos diez años los caminos teórico 

metodológicos que han seguido las disciplinas y campos de conocimiento dentro de 

las tesis de pedagogía en una de sus unidades. En ellas, hay un asomo no sólo al 

campo pedagógico, sino a disciplinas que enriquecen el conocimiento y las formas 

de explicar la realidad más cercana del pedagogo o pedagoga en formación. Más 

aún, al incursionar en la formación del pedagogo y al mundo escolar mediante las 

prácticas profesionales, en la escritura de sus investigaciones, se exploran las 

formas de articulación del discurso de la tesis. 

En el presente avance de investigación, suponemos que las tesis de licenciatura en 

pedagogía tienen visos de una construcción interdisciplinaria. En una revisión en 

ATLAS.ti de 129 documentos recepcionales con fines de titulación se pueden 

reconocer indicios de una conexión de distintas disciplinas en el campo educativo y 

social.  

1.5 Palabras clave: 

 Formación inicial, interdisciplina, investigación escolar, inefable, tesis. 
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1.4 Abstract 

In the training task of the UPN, there is an interdisciplinary proposal present, even 

without proposing it as the main line. For this reason, in this work, we insist on 

exploring the last ten years the theoretical methodological paths that the disciplines 

and fields of knowledge have followed within the pedagogy theses in one of its units. 

In them, there is a glimpse not only of the pedagogical field, but also of disciplines 

that enrich the knowledge and ways of explaining the closest reality of the 

pedagogue in training. Furthermore, by venturing into the training of the pedagogue 

and the school world through professional practices, in the writing of their research, 

the forms of articulation of the thesis discourse are explored. 

In the present research progress, we assume that bachelor's theses in pedagogy 

have overtones of an interdisciplinary construction. In a review in ATLAS.ti of 129 

reception documents with qualification fines, indications of a connection of different 

disciplines in the educational and social field can be recognized. 

 

1.5 Keywords: 

 Initial training, interdisciplinary, school research, ineffable, thesis 

 

Introducción 

 

En el año 2012, concluyó sus estudios la primera generación de licenciados en 

pedagogía en la sede regional Tejupilco, de la UPN. Es hasta el 9 de marzo de 2013 

que se realiza el primer examen profesional de dicha generación, sustentado por 

Denova Navarro, con la tesis: El apoyo tutorial como estrategia para favorecer la 

lectoescritura en alumnos de segundo grado de la escuela primaria Cristóbal 

Hidalgo.  
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Con esta investigación se propone reconocer el pensamiento teórico 

metodológico seguido en los procesos de investigación escolar. En el ejercicio las 

líneas, los campos de conocimiento expresan los indicios sobre la Interdisciplina, 

que permite desmitificar la idea de un pensamiento y camino monodisciplinar y único 

en el arribo a la construcción de un objeto de estudio, los diseños metodológicos y 

la teoría en general. Debido a ello se proponen las siguientes preguntas: 

  ¿Cuáles son las líneas de pensamiento teórico y metodológico que se han 

seguido dentro de la UPN Tejupilco en la construcción de conocimiento en el marco 

del abordaje de distintos objetos de estudio dentro una investigación escolar? 

¿Cuáles son los principales campos de conocimiento y líneas de 

investigación que pueden reconocerse dentro del discurso de las tesis y tesinas 

realizadas en el marco de la investigación escolar dentro de la UPN Tejupilco? 

¿Cuáles son los inefables indicios de la interdisciplina en las tesis de pedagogía 

de la UPN Tejupilco en el periodo de 2012 a 2022? 

 Con los objetivos se contemplan sus límites, tanto en lo teórico metodológico, 

el objeto de estudio, los referentes empíricos, como en el espacio institucional en el 

que se realiza la investigación. Con tales reconocimientos, se pretende alcanzar los 

límites establecidos por los siguientes tres objetivos. 1) Reconocer líneas de 

pensamiento teórico y metodológico seguidas en la construcción de las tesis para 

obtener el título correspondiente. 2) A partir del análisis de contenido, acotar y 

mostrar los principales campos de conocimiento y líneas de investigación que se 

han estado desarrollando en el abordaje de los objetos de estudio y las tesis y 

tesinas elaboradas; y 3) Reconocer los aspectos interdisciplinarios que puedan 

estar presentes en las tesis y tesinas concretadas y presentadas en el periodo 2012-

2022.  

 De igual manera, con las preguntas y objetivos señalados previamente, 

podemos suponer que la construcción de tesis, como investigación escolar dentro 
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de la licenciatura, están inscritas en líneas de pensamiento teórico metodológica, lo 

que da cuenta de un trabajo de formación en las asignaturas desarrolladas dentro 

del plan de estudios de la licenciatura en pedagogía. 

 Las investigaciones escolares, presentadas en modalidades de tesis y 

tesinas, dan cuenta de resultados de investigación construidos en búsquedas que 

usan técnicas, instrumentos y recursos de indagación de distinta modalidad; por 

igual corresponde a los métodos, que van desde etnografía, investigación y otras 

desde una posible teoría fundamentada; por igual, los métodos cuantitativos en 

contraparte con los cualitativos. 

 En particular, esta investigación asume un término de la literatura: inefable, 

que remite a una metáfora en el marco de un proceso de investigación con una 

mirada interdisciplinar, en la que la poesía y la narrativa son formas de expresión 

para mostrar las particularidades de un objeto de estudio; en lo metodológico, un 

ejercicio que pareciera incierto, poco común, pero que permite a la investigación un 

ápice de creatividad y complejidad.   

Para el caso de esta investigación una referencia como antecedentes 

particulares es el seguimiento que se dio al proyecto: Las concepciones del 

estudiante de pedagogía sobre la práctica docente en el marco de sus prácticas 

profesionales en escuelas primarias de un municipio del Estado de México. El caso 

de los egresados en 2012, (Cruz Bustos, Arce Salvador y Hernández Benítez, 2019) 

que ha representado una experiencia particular de estudio de la formación del 

pedagogo, delimitado al contexto de la influencia de la UPN instalada en el municipio 

de Tejupilco. En general toda institución, surge, de acuerdo Loureau 2007, como 

producto de la vida social para hacer frente a las necesidades que, al tratarse de 

una serie de normas para alcanzar una meta, objetivo o actividad importante, son 

esenciales para una comunidad (Santillán Briceño, Viloria Hernández y Cordero 

Arroyo, 2013. p. 265). 
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 En un continuum de exploración y búsqueda se propuso el proyecto: 

Explorando con ATLAS.ti, la experiencia de investigación escolar en la Licenciatura 

en Pedagogía de la UPN 151, que abordó la práctica para explicar los nuevos 

conocimientos, concepciones y, particularmente, las acciones interdisciplinarias en 

la formación del pedagogo. Sobresale la investigación escolar como actividad 

académica de desarrollo de un proyecto en el nivel de licenciatura que presenta sus 

resultados en un documento académico, coordinado por un asesor de tesis, 

aprobada por una comisión revisora, y, que servirá como vehículo para la obtención 

de ese nivel académico (Cruz Bustos, González de Salceda Ramírez y Quintana 

Colín, 2022, p. 76).  

 Metodología 

El estudio se realizó buscando un trazo desde una metodología que pretende una 

mirada interdisciplinar, al cobijo de autores como Maas Moreno, Amozurrutia y 

González, 2015 y González y Krohling Peruzzo. 

 Respecto de la interdisciplina González Casanova (2017) y Toledo (2022), 

se convierten en referente indiscutible de ella. 

 Ante tal consideración, conviene advertir que el ejercicio que se pretende 

asume la responsabilidad de generar una visión en la que el diálogo de saberes 

representa un insumo en la construcción de un conocimiento sistematizado en el 

campo de la educación y la pedagogía.  

 Por lo que corresponde al término inefable, la literatura ha expresado con 

mayor profusión y riqueza el sentido que se le adjudica. Un poema de Omarr 

Concepción expresa: Tan bella, tan afable, tan precisa…/Su sabor a certeza, sus 

imperfecciones perfectas, y esas hermosas fealdades, que trastocan cualquier 

cordura. /Algo loca, enteramente pura. / Inefable. Mostrando una perplejidad de lo 

que define, pero que atiende la belleza y la emoción, antes que la razón, la 
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sensibilidad y locuacidad antes que el equilibrio. U, obras como Lexinario, 

Diccionario de lo inefable, Neologismos de las novelas de Javier Enrique Serralde, 

la poesía de Calderón Conesa (2016) o novelas como La inefable señorita Olivia, 

Damas inadecuadas 3. Donde señala Kathia Iblis, Inefable: Esa callada cualidad 

que no puede ser descripta con palabras y que sin embargo surge de nuestro interior 

sin que nos demos cuenta. Porque todos lo tenemos y eso nos vuele únicos a 

nuestra manera.  Revelan el sentido del término para dar cuenta de un objeto que 

se define a partir de las metáforas y los recursos literarios, al grado que el lector 

alcanza a comprenderlo. Es también una teorización desde la interdisciplina. 

 Reconocer la interdisciplina como posibilidad de dialogo entre las disciplinas, 

que lleva al alejamiento de lo monodisciplinar, permite el tejido de las propuestas 

para apuntalar respuestas transitorias a problemas que atienden la complejidad de 

la realidad escolar que se vive. Se está ante la complejidad de impulsar la 

investigación escolar, en detrimento de vocaciones docentes manifiestas por los 

estudiantes de la licenciatura en pedagogía, que muestran sus preocupaciones por 

las estrategias de la enseñanza, más que por la pesquisa sobre su objeto de 

estudio, en el marco de sus prácticas profesionales.  

  En el caso de la interdisciplinariedad,  

Según Apostel (1972) … es interacción existente entre dos o más 

disciplinas, que mantienen diversos canales de comunicación: Esta 

interacción puede ir de la simple comunicación de ideas hasta la 

integración mutua de conceptos directores, de la epistemología, de la 

terminología, de la metodología, de los procesos, de los datos y la 

organización de la investigación y de la enseñanza correspondiente. 

Un grupo interdisciplinario se compone de personas que ha recibido 

una formación en diferentes campos del conocimiento (disciplinar) 
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teniendo cada uno conceptos, métodos, datos y términos propios. 

(Citado en Pedroza, 2006, p. 80).    

 El atajo que se quiere imponer a la conjunción de intereses y búsqueda 

permanente, en este vivir la vida descubriendo las múltiples posibilidades de los 

saberes y sus metodologías, como suele ser en el caso de la Interdisciplina, que 

más bien son interdisciplinas, Morín advierte: Interdisciplina no equivale a reunir 

disciplinas y ponerse a trabajar, ya que de suyo, ”la información debe ser definida 

de manera físico-biológico-antropológica (2007, p. 151), generando una acción 

interdisciplinaria. 

 Un común denominador, no ideal para una perspectiva interdisciplinar es 

concebirla como un proceso, más que un producto de la acción científica, por lo que 

resulta pertinente la siguiente postura: “(…) la investigación interdisciplinaria es 

concebida como un proceso y no como un acto de coordinación de resultados”. 

(Wiedemer y Sánchez, 2003, p. 29) 

Desde la perspectiva de la epistemología genética: Interdisciplina como un 

dialogo de sistemas complejos (García, 2013). Que requiere la intervención de 

distintos actores y propuestas disciplinarias para interactuar y retroalimentarse. En 

dicha búsqueda iniciar con introducirse al paradigma de la complejidad. Concretar 

“una forma de trabajar que significa que una misma problemática es analizada 

desde distintos ángulos…” para llegar a realizar una descripción, una 

interpretación y poder realizar explicaciones para abordar nuevamente los 

problemas que no quedan resueltos. 

La visión de González Casanova sobre la investigación interdisciplinaria, ya 

esbozada con anterioridad, la señala como “la unidad del ser y el saber, o la unidad 

de las ciencias, las técnicas, las artes y las humanidades con el conjunto 

cognoscible y construible de la vida y del universo” (2017, p. 18); que implica de 
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los investigadores e investigadoras una formación con alta sensibilidad para poder 

aceptar las distintas formas de pensamiento para poder, en conjunto, articular los 

esfuerzos conjuntos para proponer explicaciones e interpretaciones, sin socavo o 

invalidez de ningún conocimiento generado, aludiendo a su origen disciplinar. 

 Se parte de supuestos que señalan: la construcción de objetos de estudio en 

la investigación escolar y los procesos de formación, implica abordajes teóricos y 

metodológicos interdisciplinarios. En tal sentido la manera de abordaje de nuestro 

objeto de estudio se inscribe en una propuesta interdisciplinaria; es decir, una que 

permite el diálogo de saberes y la conjunción de experiencias desde distintas 

disciplinas como la psicología educativa y las ciencias de la educación, las 

humanidades como la filosofía, la historia y la literatura, por señalar las más 

vinculadas en el proceso de formación del pedagogo. 

 La metodología va a incluir el proceso de generar un conocimiento 

sistematizado, que entraña la elección de técnicas e instrumentos de investigación.  

 Dentro de las herramientas informáticas se encuentra el ATLAS.TI para el 

análisis de contenido de las tesis. Previo a ello, fichaje de producciones, tesis, 

tesinas, elaboradas, tanto bibliográficas como de trabajo.   

 Construcción de tablas con indicadores recuperados de los productos, tesis 

y tesinas, que permitieron explorar sobre referentes teóricos y metodológicos de la 

manera más descriptiva posible. 

 Al partir de la aplicación de formulario en 2019, para reconocer el perfil de 

inicio en la docencia dentro de la universidad por parte de sus profesores, se 

reconoce una integración multidisciplinaria en la formación inicial. Ahí se conforma 

el grupo que tendría que abrir una búsqueda sobre el conocimiento pedagógico, 

desde su propia formación, apuntando a un cuerpo de saberes propios y con 

posibilidad de ser compartidos. 
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 La asunción de la postura interdisciplinaria permite la realización de la 

reflexión sin límites teórico metodológicos. De suyo, ajustando visiones que en algún 

momento pudieron ser irreconciliables o por lo menos indispuestas a escucharse y 

reconocerse como visiones dentro de las circunstancias que se viven. La pluralidad 

de puntos de vista ante el reconocimiento de tal formación inicial es lo que permite 

la búsqueda de las explicaciones de los propios sujetos. Aquí se reconoce que el 

sujeto es objeto de investigación. 

 

 

Resultados 

 

En el desarrollo de esta investigación, ha llegado a observarse, que es de 

conocimiento de la comunidad docente de la UPN Tejupilco, que la formación inicial 

profesional de su personal tiene una fisonomía donde sobresalen distintas 

profesiones y formaciones, al grado de considerarlo un elemento para el 

reconocimiento de la posibilidad de la interdisciplina. De suyo, el escrutinio de los 

procesos de titulación de la planta académica y sus tesis en la obtención del título 

en la profesión correspondiente antes de ingresar como profesores en la UPN, 

apunta en esa dirección. 

 

Gráfica 1. Campo de conocimiento de tesis de asesores de UPN 151 
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Elaboración propia, 2020. 

 

 En un análisis interno, Matemáticas, Español, Historia, Psicología, TIC, 

Pedagogía y educación, Humanidades, son disciplinas que sobresalen en los 

temas de tesis y los objetos de estudio. Más de 30 áreas disciplinarias, campos y 

temáticas, de trabajos para obtener el nivel de licenciatura, que hicieron uso de 

metodologías cuantitativas y cualitativas, así como una construcción de marcos 

teóricos diversos.  

 En una versión preliminar de resultados asoman los inefables indicios de la 

Interdisciplina con términos cercanos a distintas disciplinas.  

 

Gráfica 2. Las disciplinas en las tesis de pedagogía en una década: 2013-2022 
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Antes que la pedagogía, la psicología ocupa un espacio importante en el 

discurso de la comunidad que escribe tesis, ya que el desarrollo de la investigación 

escolar permite integrar saberes en sus documentos; circunscribiendo preguntas 

que integran conceptos en los campos del problema de investigación. Sin 

argumentar una pureza disciplinaria, puede entenderse que la elección de la 

psicología se arropa en la pretensión del logro de aprendizajes y en la esperada 

modificación de conductas como preocupación inicial de las instituciones 

educativas. Español, Matemáticas, Historia, Ciencias Naturales ocupan lugares 

relativamente limitados en contraste con las preocupaciones por el aprendizaje, a la 

que se le añade la comprensión lectora; y en particular, la enseñanza con temas 

como la lectura y la escritura.  

La nube de palabras expresa un discurso centrado en el maestro, al señalar 

docente y docentes como las palabras con mayor incidencia dentro de los textos 

codificados. 
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 De un total de 129 tesis analizadas mediante el Software ATLAS.ti, 8, pudo 

reconocerse un universo de palabras en el campo de la pedagogía, con docente al 

centro; pero con vínculos hacia la psicología, pero el aprendizaje en el extremo de 

las preocupaciones. La elaboración del análisis de contenido permitió encontrar la 

siguiente configuración, tornada en una gráfica:  

 

 

 

 

Gráfica 3. Los conceptos en las tesis de Pedagogía 
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Conclusiones 

 

La formación inicial del profesorado en la UPN es un elemento que puede 

potenciarse en relación a una formación interdisciplinaria pretendida 

soterradamente en el programa de estudios. Por lo tanto, la interdisciplina aparece 

en los procesos formativos y en las prácticas de investigación que se proponen para 

los procesos de investigación. Aunque sobresale un enfoque cualitativo, los 

procesos cuantitativos de investigación son recuperados en la práctica que recoge 

mediante encuestas múltiples indicadores de la realidad investigada.     

 En el análisis de contenido se da cuenta de una formación del personal de la 

universidad de distinta característica, incluso no ad oc al perfil que se requiere en la 

formación de pedagogos y pedagogas, aunque, esa diversidad es un indicador de 

una formación desde la interdisciplina a quienes estudian tal programa de estudios. 

Pues, es reconocida la transferencia de conocimientos que se hace a partir de los 

presupuestos de la propia formación.  
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Entonces, es previsible y deseable la búsqueda de la interdisciplina en cada 

uno de estos espacios, de tal suerte que pueda generarse un ambiente académico 

que dé pie a la conjunción de esfuerzos para construir dicho marco teórico.  Es aquí, 

donde el esfuerzo y visión académica de los actores ayuda en la construcción del 

andamiaje para articular los resultados de las investigaciones en ciernes o 

concluidas. Además, del esfuerzo comunicativo habrá un esfuerzo metodológico, de 

uso de técnicas e instrumentos de amplia gama; de perspectivas teóricas distintas, 

que se enfoquen en un mismo objeto, con la finalidad de lograr la exploración, la 

descripción, la explicación, la interpretación, dando sentido, sobre todo, a las 

elaboraciones ahí vertidas sobre ese objeto acotado en aras de su reconocimiento 

y explicación.  

 Prevalece en el discurso y propuestas de quienes estudiaron la carrera de 

pedagogía, la preocupación por su formación como expertos en el diseño de 

estrategias y en el arte de enseñar. En el proceso de investigación, la observación 

que se destaca en sus registros, fue dirigida al reconocimiento de actividades de 

enseñanza, más que en el reconocimiento del cómo estaban aprendiendo los 

alumnos.  
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Resumen.  

El presente trabajo muestra cómo ha sido el proceso de titulación en la Escuela 

Normal Superior Oficial de Guanajuato en su tercera generación del plan 2018, en 

donde se recupera tres formas para titularse de la Licenciatura en Enseñanza y 

Aprendizaje en la Escuela Secundaria en sus diferentes licenciaturas entre las 

opciones se encuentran el Informe de Prácticas Profesionales, Portafolio de 

evidencias y la Tesis de Investigación. 

Por el antecedente del plan anterior 1999 de la Licenciatura en Educación 

Secundaria en sus diferentes especialidades la única opción de titulación era la 

realización de un Documento Recepcional en donde existe una recuperación de la 

práctica docente desarrollada durante el 7º y 8º semestre, por esta situación en la 

primera, segunda y por supuesto en la tercera generación existe una gran población 

de estudiantes que opta por el Informe de Prácticas Profesionales por tres grandes 

razones: la primera por la razón que el mismo plan promueve esta opción al ir más 

acorde con los estudios de formación de docentes, segundo porque el alumno 
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cuenta con la información necesaria que recupera de sus prácticas profesionales y 

las sistematiza de manera continua para los ejercicios de análisis y reflexión que 

exigen los docentes  en el Taller de Prácticas Profesionales y Aprendizaje en el 

Servicio, y finalmente por la experiencia de los docentes asesores de proceso de 

titulación con el enfoque de recuperación de la práctica docente. 

 

Abstract, 

This work shows how the degree process has been at the Official Superior Normal 

School of Guanajuato in its third generation of the 2018 plan, where three ways are 

recovered to obtain a Bachelor's Degree in Teaching and Learning in Secondary 

School in its different degrees. Among the options are the Professional Practices 

Report, Portfolio of evidence and the Research Thesis. 

Due to the background of the previous 1999 plan of the Bachelor's Degree in 

Secondary Education in its different specialties, the only degree option was the 

completion of a Reception Document where there is a recovery of the teaching 

practice developed during the 7th and 8th semester, due to this situation in The first, 

second and of course in the third generation there is a large population of students 

who opt for the Professional Practices Report for three main reasons: the first is 

because the plan itself promotes this option as it is more in line with the studies of 

teacher training, second because the student has the necessary information that he 

recovers from his professional practices and systematizes them continuously for the 

analysis and reflection exercises that teachers demand in the Professional Practices 

and Service Learning Workshop, and finally by the experience of the teaching 

advisors of the degree process with the approach of recovery of teaching practice. 
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Palabras clave.  

Titulación, Informe prácticas profesionales, portafolio evidencias, tesis. 

 

 

Introducción 

La titulación, en el marco de los planes y programas de estudio 2018, constituye el 

último de los procesos que el estudiante normalista habrá de realizar para concretar 

su formación inicial. Cada una de las modalidades previstas: informe de prácticas 

profesionales, portafolio de evidencias y tesis de investigación, implican la 

elaboración de un producto que permitirá valorar el nivel de logro de las 

competencias genéricas, profesionales, y disciplinares o específicas, que la 

licenciatura en cuestión ha previsto en el perfil de egreso y que cada estudiante ha 

adquirido, desarrollado o fortalecido a través de los trayectos formativos y sus 

cursos, así como de las experiencias derivadas del acercamiento a la práctica en la 

escuela  secundaria y telesecundarias, permitieron a los estudiantes normalistas 

generar experiencias formativas en contextos reales. En este sentido, cualquiera de 

las tres modalidades señaladas permitirá́ que cada estudiante demuestre su 

capacidad para reflexionar, analizar, problematizar, argumentar, construir 

explicaciones, solucionar e innovar, utilizando de manera pertinente los referentes 

conceptuales, metodológicos, técnicos, instrumentales y experienciales adquiridos 

durante la formación. (SEP, 2018 p 4) Con esta vision la ENSOG organiza el 

proceso de titulación desde el inicio del 7º semestre recuperando el anteporyecto 

de investigacion elaborado en el curso de Metodologia de la Investigacion y con la 

definicion de la opcion del proceso de titulacion, este se registra y a partir de la 

tematica se asigna el asesor metodológico de la práctica profesional como un 
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coasesor que dará seguimiento y recomendaciones para cumplir no solo con la 

opcion de titulación, sino con el desarrollo del tema elegido para proceso de 

titulación. (SEP, 1999) 

 

Metodología 

Para el informe del reporte de investigación se hizo una revisión documental de las 

propuestas de titulación presentadas por los alumnos de 8º semestre de la 

Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las licenciaturas de biología, español, 

inglés, matemáticas y telesecundaria y de seguimiento de los resultados obtenidos 

en el exámen de titulación y se realiza una descripción de los mismos identificando 

la opción elegida y en el caso de las tesis la metodología utilizada. A partir de la 

experiencia se recomiendan sugerencias para mejorar el proceso y transitar de ser 

un proceso administrativo a un proceso más académico que pueda impactar con la 

elección y publicación de trabajos de excelencia, así como en la publicación de 

libros con diferentes estrategias para la enseñanza de cada una de las Licenciaturas 

que ofrece la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato.  

Resultados 

En la tercera generación del plan 2018 fueron realizados un total de 116 exámenes 

recepcionanes en los resultados obtenidos se encuentra que 20 de los alumnos 

fueron aprobados por unanimidad, 17 por unanimidad don mención honorifica, 2 por 

mayoría 1 quedo pendiente por no cumplir con todos los requisitos y 0 están en 

prórroga.  

Cuadro 1. Resultados de Exámenes Recepcionales 
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Resultados de Exámenes Recepcionales 

Aprobados 

por 

LEABES LEAEES LEAIES LEAMES LEAT 

Mayoría  3 2 3 0 2 

Unanimidad  14 13 10 9 20 

Unanimidad 

con mención 

honorifica  

2 6 5 9 17 

Pendientes  1 0 0 0 0 

Prorroga  0 0 0 0 0 

Total 

Alumnos 

20 21 18 18 39 

Fuente: Coordinación Titulación 2022 

En el cuadro 1 se puede notar como el 80% de los trabajos presentados fueron en 

la opción de titulación de Informe de Prácticas Profesionales, por los antecedentes 

de los asesores, de 17 de éstos solo 5 tienes la experiencia de haber asesorado 

trabajos de tesis en el nivel de licenciatura y posgrado, además de participar en 

trabajos de investigación. Asimismo, los trabajos presentados se analiza y reflexiona 

sobre las propias practicas docentes derivadas de una evaluación de las 

competencias del perfil de egreso y la propuesta de mejora de la misma con 

intervenciones docentes Los restantes a pesar de que otros cuatro cuentan con el 

grado de doctorado no se encuentran antecedentes de procesos de asesoría en la 

elaboración de tesis, también al ser un trabajo de mayor complejidad en donde 

puede requerir una población  sujetos con determinada condición.  
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Esta situación se puede observar ya que solo se registraron 17 tesis con las 

siguientes características. 

Cuadro 2. Metodologías utilizadas en la elaboración de tesis.  

No.  Licenciatura (Metodología. Paradigma, 

Enfoque) 

1.  Enseñanza y Aprendizaje del Español en la 

Escuela Secundaria.  

No la presenta (análisis de 

un libro) 

2.  Enseñanza y Aprendizaje de Inglés en la 

Escuela Secundaria.  

Hermenéutica  ( estudio de 

caso – inductivo) 

3.  Enseñanza y Aprendizaje de la Biología en 

la Escuela Secundaria 

Histórico – hermenéutico  

4.  Enseñanza y Aprendizaje de Inglés en la 

Escuela Secundaria 

Estudio de caso 

5.  Enseñanza y Aprendizaje de Inglés en la 

Escuela Secundaria. 

Histórico – interpretativo   

6.  Enseñanza y Aprendizaje de Inglés en la 

Escuela Secundaria. 

Histórico – hermenéutica  

7.  Enseñanza y Aprendizaje de la Biología en 

la Escuela Secundaria 

Cualitativo - descriptivo 

8.  Enseñanza y Aprendizaje de las 

Matemáticas en la Escuela Secundaria. 

(cualitativa) ( investigación 

descriptiva e interpretativa) 

9.  Enseñanza y Aprendizaje de las 

Matemáticas en la Escuela Secundaria. 

Hermenéutico – 

interpretativo 

Fenomenológico  



 

1280 
 

10.  Enseñanza y Aprendizaje de la Biología en 

la Escuela Secundaria 

No lo presenta 

11.  Enseñanza y Aprendizaje de Inglés en la 

Escuela Secundaria. 

Cualitativa (no describe 

mas) 

12.  Enseñanza y Aprendizaje de Inglés en la 

Escuela Secundaria. 

Hermenéutico interpretativo 

13.  Enseñanza y Aprendizaje de Inglés en la 

Escuela Secundaria  

Hermenéutico interpretativo 

14.  Matemáticas  Hermenéutico interpretativo 

15.  Enseñanza y Aprendizaje de la Biología en 

la Escuela Secundaria 

Cualitativa (no describe 

mas) 

16.  Enseñanza y Aprendizaje de Inglés en la 

Escuela Secundaria. 

Estudio de caso 

17.  Enseñanza y Aprendizaje en 

Telesecundaria  

Hermenéutico 

Fenomenológico 

Fuente: Coordinación Titulación 2022 

El cuadro 2, muestra una gran diversidad de metodologías utilizadas en los alumnos 

que realizaron tesis, lo que deja ver que no existe una orientación o regulación en 

los lineamientos internos por la comisión de titulación, sino que está muy abierta, 

observando que los alumnos de la especialidad de inglés fueron los que optaron por 

la modalidad de tesis seguidos por la especialidad de biología, se identifica también 

las preferencias y referentes de los asesores y co-asesores en la construcción y 

seguimiento de trabajo de titulación.  También se presentan trabajos donde no se 

especifica la metodología utilizada. 

Cuadro 3. Definición de metodología de sistematización de información. 
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Metodología Cantidad 

Hermenéutica 7 

Interpretativo 6 

Histórica  3 

Estudio de caso 3 

Cualitativa 3 

Descriptiva 2 

Fenomenológico 2 

No la define 2 

Inductiva 1 

Fuente: Propia 

En el cuadro 3, muestra que 13 de los trabajos están en el paradigma cualitativo, 2 

en el paradigma cuantitativo, 2 no lo define sin embargo en la sistematización de la 

información se observa uso de herramientas del paradigma cuantitativo y cualitativo 

lo que no queda claro es la correlación con el método que se afirma que se utiliza 

al tener poca descripción. 

Conclusiones 

En la indagación se determina que la experiencia adquirida por los asesores con la 

formación de 20 generaciones del plan de estudios 1999 de la Licenciatura en 

Educación Secundaria en sus diferentes especialidades permitió un gran 

crecimiento en el personal docente al utilizar el seguimiento puntual en las prácticas 
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docentes e integrarlas en un análisis y reflexión de la práctica docente en un 

Documento Recepcional que se realizan desde el tercer al octavo  semestres, en 

tanto que el enfoque del docente investigador y con el paradigma de investigación 

acción es novedoso para la mayoría de los docentes en el caso de las opción de 

titulación de informe de la práctica profesional, y la elaboración de tesis con 

enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos como lo maneja el plan y programa de 

estudios de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en la Escuela Secundaria 

plan 2018, según Eduardo Loria Díaz  la tesis permite a los estudiantes acceder a 

conocimientos que no necesariamente aprendieron en su momento en las materias 

curriculares, y les brinda la oportunidad de involucrarse en actividades laborales y 

de investigación institucionales que se desarrollan en diversos centros de trabajo y 

en las instituciones de educación superior y universidades en todo el país. (Loría, 

2019 p.3) 

El proceso de titulación representa la fase de culminación de los estudios que le 

permite al estudiante normalista obtener el título profesional para ejercer su 

actividad docente. Este proceso recupera los conocimientos, capacidades, 

habilidades, actitudes, valores y experiencias que desarrolló durante la carrera 

(SEGOB, 2018) 

Para profesionalizar el proceso de titulación en el año 2012 se conformó un 

Colegiado de Titulación en donde se estuvo informando a los asesores de cada 

opción de titulación y sus implicaciones, se tuvieron diferentes cursos entre los que 

encontramos uno de DEGESuM Dirección General de Educación Superior para el 

Magisterio por Eduardo Mercado, de la Escuela Normal Oficial de Irapuato con la 

experiencia de proceso de titulación de la Licenciatura en Educación Preescolar y 

Primaria plan 2012, siendo la base para el plan 2018 y el recién iniciado 2022, y 

donde se establece en el acuerdo 649  con fecha de 20 de octubre de 2012  que:      
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“En el octavo semestre se ubica un espacio curricular denominado Trabajo de 

titulación, en el que el estudiante normalista desarrollará actividades orientadas a la 

elaboración de su portafolio de evidencias, informe de prácticas profesionales o 

tesis de investigación, para lo cual recibirá asesoría por parte de un docente”. 

(SEGOB, 2012) 

Recientemente en el mes de septiembre de 2022 el área de Investigación Educativa 

de la ENSOG, organizo e implemento el Seminario sobre competencias en 

investigación cualitativa, dirigido a 17 académicos que tienen la responsabilidad de 

asesoría del proceso de titulación en el 7° y 8º semestre de la Licenciatura en 

Enseñanza y Aprendizaje en la Escuela Secundaria plan 2022 en sus diferentes 

Licenciaturas que se ofrecen (Herrera, 2023 pp 1-2 ), por lo que sigue existiendo el 

reto en la integración a la investigación de los académicos para ser asesores 

metodológicos y de la práctica docente y contar con el grado de maestría para poder 

participar en los exámenes profesionales, con esto se asegura el cumplimiento de 

perfil de egreso, contar con académicos profesionalizados en la asesoría de 

titulación y la calidad de los trabajos de estudiantes en formación logrando el 

prestigio institucional así como el ingreso oportuno al Ingreso del Servicio 

Profesional Docente.  
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Resumen 

El tema socioemocional es un tópico de la educación en los tiempos actuales, 

es por ello que resulta importante considerar la implementación de estrategias que 

ayuden al desarrollo de habilidades socioemocionales, las cuales se desprenden de 

las cinco dimensiones propuestas en el Plan de estudios 2017 y que están implícitas 

en el perfil de egreso de la Nueva Escuelas Mexicana, Plan 2022.  Las dimensiones 

socioemocionales corresponden a la autorregulación, autoconocimiento, 

autonomía, colaboración y empatía de las cuales se desprenden habilidades 

socioemocionales. El presente trabajo tiene como propósito mostrar la importancia 

de la implementación de estrategias que abonen al desarrollo de estas habilidades 

y cómo es que repercuten en la mejora de las relaciones interpersonales dentro de 
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un ambiente áulico favorable, además de ayudar a los educandos de educación 

primaria a conocer, gestionar y autorregular las emociones. 

 

Abstract 

The socio-emotional issue is a topic of education in current times, which is 

why it is important to consider the implementation of strategies that help the 

development of socio-emotional skills, which are derived from the five dimensions 

proposed in the 2017 Plan de estudios and that are implicit in the graduate profile of 

the 2022 plan La Nueva Escuela Mexicana. The socio-emotional dimensions 

correspond to self-regulation, self-knowledge, autonomy, collaboration and empathy 

from which socio-emotional skills are derived. The purpose of this paper is to show 

the importance of implementing strategies that contribute to the development of 

these skills and how they have an impact on the improvement of interpersonal 

relationships within a favorable classroom environment, in addition to helping 

primary school students to know, manage and self-regulate emotions. 

Palabras clave:  

Estrategias, habilidades socioemocionales, dimensiones socioemocionales, 

relaciones interpersonales. 

Introducción 

La educación socioemocional se introduce en el currículo de la educación 

básica a partir del 2017 con el programa de Aprendizajes Claves para la Educación 

integral y se mantiene vigente en los planteamientos de la Nueva Escuela Mexicana, 

Plan 2022. Aunque es sabido que el trabajo de las emociones ha estado presente 

en el desarrollo de las prácticas educativas desde tiempo atrás, a través de la 
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indagación de conocimientos previos en donde se priorizaba la revisión de los 

intereses y necesidades de los educandos, lo que hacía evidente la preocupación 

del docente por saber lo que pensaba y aportaba el alumno. 

El Plan de estudios 2017, incorpora elementos para lograr el propósito de la 

educación socioemocional el cual busca que los estudiantes logren un sentido de 

bienestar consigo mismo y con los demás. El documento menciona dimensiones 

socioemocionales como la autorregulación, autoconocimiento, autonomía, empatía 

y colaboración, así como las habilidades que corresponden y se desprenden de 

cada una de éstas; integra, además los indicadores de logro al trabajar en cada una 

de las dimensiones. 

La propuesta resulta interesante, pero el plan carece de estrategias que 

abonen al logro de las habilidades propuestas, es por ello que surge la inquietud del 

cómo lograr el desarrollo de las habilidades socioemocionales, además de que esta 

área de desarrollo personal y social busca que las escuelas den igual importancia 

al aspecto sociocognitivo y al socioemocional, lo que se refiere al desarrollo integral 

de los estudiantes. 

Aunado a lo anterior y al realizar el análisis de las prácticas educativas en un 

grupo de cuarto grado de primaria, se determina que la educación socioemocional 

se aborda sólo a través de actividades que proponen guías de trabajo, las 

planificaciones carecen de método que articulen los aprendizajes y se desconocen 

realmente estrategias para el desarrollo de habilidades socioemocionales. 

En una entrevista semiestructurada aplicada a siete informantes, docentes 

de educación primaria; se identificó que el desconocimiento de estrategias para el 

desarrollo de habilidades socioemocionales, es un problema compartido, puesto 
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que comentan en primer plano desconocer a qué se refieren las dimensiones y las 

habilidades que de éstas se desprenden. 

 A partir de lo anterior se determina como objetivo general de la presente 

investigación el siguiente: 

Implementar estrategias para el desarrollo de habilidades socioemocionales 

que permitan a los alumnos de la escuela primaria mejorar las relaciones 

interpersonales dentro del ambiente áulico. 

 

De este objetivo general surgen dos objetivos específicos: 

 Crear un clima favorable en el ambiente áulico a través de conocer, gestionar 

y autorregular las emociones.  

 Mejorar las relaciones interpersonales a través de actividades que generen 

empatía por los demás. 

Se considera que la pregunta de investigación es un aspecto medular para la 

toma de decisiones acertadas en el logro de los objetivos de la Investigación acción 

que se lleva a cabo. Es por ello que, en el presente trabajo, la pregunta que se 

plantea es la siguiente: 

 ¿Cuáles son las estrategias para el desarrollo de habilidades socioemocionales 

que permitan a los alumnos de escuela primaria mejorar las relaciones 

interpersonales dentro del ambiente áulico? 

Considerando que la hipótesis se refiere a las posibles acciones para transformar 

el problema, se hipotetiza lo siguiente: 

La implementación de estrategias para el desarrollo de habilidades 
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socioemocionales, permitirá que los alumnos de escuela primaria 

mejoren las relaciones interpersonales dentro del ambiente áulico. 

Metodología 

La metodología a seguir para el estudio del problema social que se pretende 

mejorar es de investigación acción, debido a que el trabajo con las emociones 

involucra que se haga conciencia del impacto social que se genera atendiendo el 

área de desarrollo personal y social. Se requiere tener un seguimiento a través de 

diversos instrumentos que den fe del avance y alcance de los objetivos.   

“La investigación acción se puede considerar como un término genérico que 

hace referencia a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el 

sistema educativo y social.” Latorre, A. (2005, p. 23).  Es por ello que en esta 

investigación se considera, la revisión del plan de estudios 2017, la revisión y el 

análisis de algunas estrategias que pudieran abonar al desarrollo de las habilidades 

socioemocionales y lograr que los estudiantes pongan en práctica herramientas 

para así generar un sentido de bienestar consigo mismos y hacia los demás, que 

sepan conocer, gestionar y regular sus emociones. 

La investigación-acción crítica, emancipatoria la cual es defendida por Carr y 

Kemmis, se centra en la práctica educativa, busca el estado de autonomía en el 

profesorado. Es así que la investigación que se realiza se apega a lo anterior debido 

a que se busca el cambio considerando la práctica educativa, que las acciones que 

se realicen en el actuar del profesor, tenga un impacto social, en donde el alumnado 

será capaz de interactuar, relacionarse armónicamente a partir del desarrollo de 

habilidades socioemocionales que se verán reflejadas en las relaciones 

interpersonales dentro de un ambiente áulico. 
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Con base al modelo descrito en el apartado anterior se determina que es a 

partir del modelo Kemmis, puesto que se realiza el plan de acción partiendo de una 

idea general en la planificación de acciones, que en realidad serán pasos a seguir 

para lograr el objetivo de esta investigación “mejorar las relaciones interpersonales 

dentro de un ambiente áulico, específicamente con alumnos de educación primaria, 

sin perder de vista la implementación de estrategias para el desarrollo de 

habilidades socioemocionales para verdaderamente lograr el fin que se busca. Lo 

que nos llevará a una evaluación de los resultados. 

¿Por qué en la escuela primaria? Las acciones implementadas son 

estrategias que se diseñaron con anticipación teniendo como punto de partida la 

necesidad de generar un ambiente áulico favorable a través del desarrollo de 

habilidades socioemocionales en los estudiantes, además de que el propio profesor 

tuviera conocimiento de estrategias idóneas que abonarán a lo anterior.  

Se considera que las estrategias se pueden desarrollar en todos los grados 

de educación primaria porque son acordes a cualquier edad, puesto que las 

habilidades socioemocionales se trabajan en todos los grados de este nivel 

educativo. Importante mencionar que la Educación Primaria corresponde a un 

espacio en la que niños y niñas empiezan a estar inmersos en nuevas relaciones 

sociales, comienzan a entender que la convivencia con pares es diferente a la de 

nivel escolar anterior y aún con la que se presenta en la familia.  

Es aquí que el papel del docente juega un rol importante para ayudar a los 

estudiantes a entender las implicaciones de desenvolverse en nuevos espacios de 

convivencia. Por ello que el propio docente tiene la necesidad de desarrollar 

habilidades que ayuden a los alumnos a desenvolverse social y emocionalmente.  
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El plan de acción consta de cinco acciones en donde la primera corresponde 

a la clasificación de las estrategias a implementar. Antes de ser clasificadas, 

tuvieron un diseño anticipado, considerando la literatura de algunos autores que dan 

fe de la importancia de seguir estrategias para alcanzar los propósitos de la 

educación socioemocional. Tal es el caso de Carranza, y otros (2018, pág. 55) cita 

a Rodríguez 2015, el cual señala que “las habilidades socioemocionales son la 

capacidad de reconocer los sentimientos en sí mismo y los demás; manejar las 

emociones propias y ajenas, factores importantes para el éxito académico, laboral 

y social” Lo que responde a la primera necesidad de transformar la práctica 

educativa desde las emociones.  

A partir de la segunda acción hasta la cuarta se implementan las estrategias 

para el desarrollo de las habilidades socioemocionales en las cinco dimensiones. 

Las acciones incluyen actividades que corresponden a dichas estrategias. En la 

mayoría de las acciones se busca abordar dos dimensiones socioemocionales 

debido a que se determinó que tales no pueden ir separadas una de otra, cada una 

de éstas aporta a otras, es decir; la empatía no puede estar separada de la 

colaboración.  

Se necesita entender al otro para colaborar en apoyarle, por mencionar algún 

ejemplo y justificar el por qué encontramos en el plan de acción dimensiones 

socioemocionales trabajadas en una misma acción. En la última acción del plan, se 

evalúa el desempeño de la maestra en cuanto a la incorporación de las estrategias 

en la planificación, también se valora la implementación de éstas con sus alumnos, 

además se realiza una apreciación de los logros de los alumnos con el trabajo 

realizado por la investigadora. 

Resultados 
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De manera general el plan de acción implementado tuvo resultados que 

hacen ver el logro de objetivo general y de los objetivos específicos. Se atendieron 

aspectos como la mejora de las relaciones interpersonales que se dan en el 

ambiente áulico, el desarrollo de las habilidades socioemocionales a través de la 

implementación de estrategias que articularon las dimensiones socioemocionales 

que menciona el plan 2017 correspondiente a Aprendizajes clave: autorregulación, 

autoconocimiento, empatía, colaboración y autonomía.  

En el análisis del plan se observa que las estrategias incluyen actividades en 

torno a la empatía, la cual es una dimensión de las cinco mencionadas, debido a 

que las acciones fueron a partir de concientizar la importancia de mejorar desde uno 

mismo y que el impacto fuera con el otro, con los demás que forman parte del 

espacio donde se da la práctica educativa. Además de que las dimensiones 

socioemocionales van de la mano una con otra.  

Es importante mencionar que las estrategias fueron diseñadas por la propia 

investigadora, se planearon considerando las habilidades socioemocionales que se 

pretenden desarrollar en la educación primaria, revisando que cada una de las estas 

abonara al logro de los objetivos de esta investigación y que estuvieran dentro de 

las dimensiones antes mencionadas.  

Es de relevancia mencionar que el plan de acción se logró en un 80% siendo 

5 acciones y que sólo la acción 4 no se implementó en su totalidad como estaba 

prevista, debido a actividades escolares que son externas al grupo de alumnos 

donde se realizó la investigación. Otro de los aspectos que vale la pena compartir 

es que las estrategias aquí planteadas responden tanto al plan de Estudios 2017 

como al de la Nueva Escuela Mexicana y que existen otras documentadas y 

propuestas en el Fichero de actividades didácticas: Promover la Cultura de la paz 

en y desde nuestra escuela.  
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Los mismos proyectos que propone ahora el plan 2022, tienen implícitas las 

dimensiones socioemocionales de que tanto se ha hablado en esta investigación. 

Las estrategias diseñadas para llevar a cabo el plan de acción se pueden 

observar en el siguiente cuadro:  

ESTRATEGIAS DIMENSIÓN 

SOCIOEMOCIONAL 

QUE SE ABORDA 

HABILIDADES 

SOCIOEMOCIONALES 

QUE SE 

DESARROLLAN 

CÓMO RESPONDEN AL 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

Reconocimiento 

de emociones 

Autoconocimiento  Conciencia de las 

propias emociones 

 Bienestar 

Crear un clima favorable 

en el ambiente áulico a 

través de conocer, 

gestionar y autorregular 

las emociones. 

El personaje 

emocional  

Autoconocimiento  Conciencia de las 

propias emociones 

 Atención  

 Autoestima 

Mejorar las relaciones 

interpersonales y con los 

demás. 

Charla de 

emociones 

Platica sobre lo 

reconocido 

o Autorregulación 

 Empatía 

o Metacognición 

o Expresión y 

regulación de las 

emociones 

 Bienestar y trato 

digno hacia otras 

personas. 

Crear un clima favorable 

en el ambiente áulico a 

través de conocer, 

gestionar y autorregular 

las emociones. 

Busco a mi par o Autorregulación 

 Empatía 

o Autogeneración de 

emociones para el 

bienestar. 

 Reconocimiento de 

prejuicios 

Mejorar las relaciones 

interpersonales y con los 

demás a través de 

actividades que generen 
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asociados a la 

diversidad 

empatía por los demás. 

 

La caja de 

emociones 

Empatía Sensibilidad hacia otras 

personas. 

Mejorar las relaciones 

interpersonales y con los 

demás a través de 

actividades que generen 

empatía por los demás. 

Emociones 

etiquetadas 

o Autonomía 

 Colaboración 

o Identificación de 

necesidades y 

búsqueda de 

soluciones. 

o Toma de decisiones 

y compromisos. 

 Responsabilidad 

 Comunicación 

asertiva. 

Crear un clima favorable 

en el ambiente áulico a 

través de conocer, 

gestionar y autorregular 

las emociones. 

 

Comité de 

equidad 

o Autonomía 

 Colaboración 

o Liderazgo y 

apertura 

o Toma de decisiones 

y compromisos 

 Inclusión. 

 Resolución de 

conflictos. 

 Responsabilidad. 

 Interdependencia 

Mejorar las relaciones 

interpersonales y con los 

demás a través de 

actividades que generen 

empatía por los demás. 
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Conclusiones 

Se concluye que la implementación de estrategias ayudó a que realmente se 

lograra un clima de confianza y un ambiente áulico favorable, en consecuencia, se 

transformó la práctica educativa lo que se evidenció en mejores relaciones entre 

alumno- alumno y la maestra – alumno. El gusto de asistir a la escuela fue evidente, 

se creó una especie de vínculo entre todos los participantes del aula. Ahora los 

estudiantes de cuarto grado en donde se dio inicio la investigación se encuentran 

en sexto grado y siguen buscando a la maestra que les ayudó a mejorar en sus 

relaciones sociales a través de conocer, controlar y gestionar sus emociones.  

Es importante mencionar que el trabajo en la presente investigación se 

realizó con fundamentos en el plan de estudios Aprendizajes clave 2017, pero la 

educación socioemocional es retomada en el plan 2022 en la Nueva Escuela 

Mexicana ya que su enfoque retoma el sentido humanista de la educación 

socioemocional, además el perfil de egreso de la NEM propone entre otros, buscar 

desarrollar en los alumnos procesos de aprendizaje de manera integral en donde 

esté incluida la educación socioemocional la cual permiten entender y manejar sus 

propias emociones, construir su identidad personal, mostrar empatía y colaborar.  

Es así que la educación en las emociones siempre será imprescindible y las 

habilidades socioemocionales constantemente estarán implícitas en los procesos 

educativos. Con lo anterior se puede decir lo siguiente a manera de conclusiones:  

● El aspecto cognitivo y emocional no pueden estar separados; están 

directamente relacionados.  

● El desarrollo de habilidades socioemocionales apoya a un mejor 

rendimiento académico y social. 



 

1296 
 

 ● Las dimensiones socioemocionales no se pueden trabajar por separado, 

por ejemplo; si existe conocimiento de las emociones, viene la regulación de las 

emociones, lo que se refiere al autoconocimiento y autorregulación.  

● Una sola estrategia puede abonar al desarrollo de habilidades 

socioemocionales de dos dimensiones a la vez.  

● El trabajo con las emociones en la escuela primaria a través del desarrollo 

de habilidades socioemocionales mejora el ambiente áulico y las relaciones de los 

actores de ese espacio.  

● Los alumnos se sienten con mayor libertad para expresar lo que sienten.  

Así pues, es importante considerar el redireccionar la forma en que vemos el 

trabajo de las emociones en las escuelas primarias, de tal manera que sea 

provechoso y significativo el tiempo que dedicamos a la enseñanza y desarrollo de 

habilidades socioemocionales en los alumnos y alumnas, teniendo en cuenta que 

los elementos cognitivos y socioemocionales difícilmente se pueden separar al 

bridar una educación integral y humanista. 
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El ambiente favorecedor propicia que los alumnos de preescolar aprendan. 

 

        Resumen  

 

El propósito de la investigación es identificar los factores que favorecen para lograr 

un ambiente favorecedor de aprendizaje significativo en la educación preescolar. La 

metodología utilizada es investigación cualitativa con la intención de comprender y 

explorar fenómenos sociales, culturales o humanos en profundidad del entorno de 

los alumnos de preescolar. 

  

Los instrumentos para recabar la información fueron la entrevista y se realizó a 15 

docentes de educación preescolar con experiencia laboral de 2 a 28 años, basada 

en la recopilación de datos no numéricos, observaciones, documentos y materiales 

visuales, que fueron codificados en el programa de software Atlas TI. 

  

Los hallazgos detectados sobre la relación entre aprendizajes y las condiciones en 

las que se generan identifican factores que contribuyen a ello en la reestructuración 

de las aulas para poder brindar aprendizajes a los alumnos como es mencionado 

en el PEP (Programa de educación preescolar) 2011, se debe de tomar en cuenta 

que cada equipo que se integre en el aula e instalación para transformarlos en el 

ámbito de calidad o mejor dicho en el ámbito de aprendizajes para los alumnos. 

 

Abstract 

 

The purpose of the research is to identify the factors that favor to achieve a favorable 

environment of meaningful learning in preschool education. The methodology used 
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is qualitative research with the intention of understanding and exploring social, 

cultural or human phenomena in depth in the environment of preschool students. 

 

The tools to collect the information were the interview and 15 preschool teachers 

with work experience from 2 to 28 years old, based on the collection of non-

numerical data, observations, documents and visual materials, which were encoded 

in the Atlas IT software program. 

 

The findings detected about the relationship between learning and the conditions in 

which they are generated identify factors that contribute to it in the restructuring of 

the classrooms to be able to provide learning to students as mentioned in the PEP 

(Preschool Education Program) 2011, it must be taken into account that each team 

that is integrated in the classroom and installation to transform them into the area of 

quality or rather in the field of learning for students. 

 

Palabras clave: Ambiente, aprendizaje significativo, Aprendizaje colaborativo, 

Ambiente de aprendizaje.  

I. Introducción 

A los alumnos de preescolar se les ofrece las mismas oportunidades como las 

estrategias, materiales, actividades, cuestionamientos, para la adquisición del 

aprendizaje, pero al llegar al término del proyecto los alumnos que se han detectado 

con necesidades de apoyo siguen sin mostrar un avance significativo ¿Cómo se 

puede crear un ambiente propicio en el aula? Existen diversas estrategias y factores 

para que se propicie en el aula un ambiente favorecedor para que los alumnos 

aprendan. 
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El programa de educación preescolar (PEP, 2011) hace hincapié en que al 

ambiente de aprendizaje se le determina al espacio donde se puede desarrollar la 

comunicación e interacción entre los alumnos posibilitando el aprendizaje, por eso 

como docentes deben actualizarse para emplear nuevas estrategias de trabajo que 

favorezcan en los alumnos un desarrollo cognitivo. 

 

El ambiente es todo aquello que nos rodea e influye de manera importante en cada 

individuo, esto dependiendo de las relaciones que en él se establezcan. 

Etimológicamente, la palabra ambiente significa “Suma total de las condiciones e 

influencias externas que afectan a la vida y al desarrollo de un organismo” 

(Diccionario de las ciencias de la educación, 1995, p.78). De ahí la importancia de 

que el niño comparta un ambiente adecuado en el aula del preescolar, en donde se 

sienta seguro, teniendo mejores posibilidades en su desarrollo integral. 

El ambiente se divide en: Social, Moral y Físico. Estos ambientes son influyentes 

para el desarrollo del individuo. El ambiente social puede ser determinado por varios 

factores como: economía, profesiones, cultura, ideología, y nivel intelectual. El 

ambiente Moral está formado por las características específicas de las personas 

con las cuales se rodea al niño.  

Un ambiente de trabajo surge cuando el Jardín de Niños, cumple con su papel de 

brindar a los alumnos un lugar destinado al aprendizaje, así mismo no sólo es labor 

de la institución el lograr un ambiente de trabajo, sino también de la educadora 

alentando y enseñando a los alumnos a crear su propio ambiente de aprendizaje el 

cual es un espacio físico en el que se relacionan aspectos pedagógicos, 

comunicacionales, sociales y afectivos, que se integran y ayudan al estudiante a 

aprender. 
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Desde temprana edad se debe de enseñar a trabajar en un ambiente de 

aprendizaje.” Porque se denomina ambiente de aprendizaje al espacio donde se 

desarrolla la comunicación y las interacciones que posibilite el aprendizaje. Con esta 

perspectiva se asume que los ambientes de aprendizaje media la actuación del 

docente para construirlos” (Reforma integral de Educación Básica 2011) Así mismo 

el ambiente de aprendizaje es en donde existe una relación con pares y adultos, 

para esto debe de existir un gran compromiso en el trabajo de los maestros. 

El aprendizaje es “Un proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas, o 

habilidades prácticas, incorpora contenidos informativos o adopta nuevas 

estrategias de conocimiento y/o acción” (Diccionario de las ciencias de la educación, 

1995, P. 78). Es importante distinguir entre aprendizaje (entendido como proceso 

que se produce en el sistema nervioso del sujeto) y la ejecución o puesta en acción 

de lo aprendido. 

Para poder llegar al aprendizaje se requiere de las funciones mentales, importantes 

en todo ser humano, el aprendizaje, Ausubel (1998), lo postula como una 

reestructuración de las percepciones que el aprendiz posee en su estructura 

cognitiva, es decir que es capaz de aprender por medio de las ideas, conceptos y 

esquemas mentales, para lograr un aprendizaje es esencial que el niño primero 

asimile e interiorice la información: conceptos y procedimientos. A partir de eso 

construye representaciones mentales o llamado de otra manera conocimientos. 

El aprendizaje se clasifica en diversos tipos, pero la forma de aprender depende del 

individuo y sus características particulares. El aprendizaje memorístico; surge 

cuando el aprendiz realiza acciones arbitrarias, es decir; adquiere los conocimientos 

por medio de la memorización y repetición de acciones, datos, conceptos o hechos. 
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El aprendizaje por ensayo y error; este aprendizaje es en el cual el sujeto, 

enfrentando una nueva situación, no sabe cuál es la respuesta correcta y comienza 

emitiendo acciones, las respuestas que obtiene son erróneas, hasta que 

casualmente, ejecuta la respuesta correcta, tras la cual recibe un reforzamiento 

positivo y se da cuenta hasta ese momento de cuál es la respuesta correcta. 

El Aprendizaje receptivo; es cuando el individuo realiza el papel de receptor de 

información por medio de diversas personas o materiales. El aprendizaje por 

descubrimiento: es cuando el individuo realiza el papel de receptor de información 

por medio de diversas personas o materiales. “El alumno es quien descubre el 

conocimiento y sólo se le proporcionan los elementos necesarios para que 

descubra” (Ausubel en castillo Arredondo, 2005, p. 17) Así mismo es cuando se le 

brinda la posibilidad al alumno de explorar y experimentar, para que por medio de 

su propia exploración y la guía del maestro logre su estructura cognitiva. 

Cuando se logra un aprendizaje repetitivo; implica la memorización de la 

información a aprender. El aprendizaje latente tiene lugar en ausencia de 

reforzamiento o recompensa y sólo se manifiesta en la conducta o actuación; de lo 

contrario permanece latente, hasta cuando aparece el reforzamiento.  

El aprendizaje significativo; se refiere a la acción de la tarea interrelacionada entre 

sí, de acuerdo a lo que los alumnos desean, es decir el alumno es el conductor de 

su conocimiento relacionado con los conceptos a aprender apropiándose. “Es la 

interrelación entre un material o una información nueva y la estructura cognitiva 

preexistente” (Pozo, 2006, p.215) Este aprendizaje es totalmente individual porque 

el niño hace la construcción del conocimiento interiorizando de acuerdo a su 

proceso. 
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Para que el aprendizaje sea significativo debe de reunir varias condiciones; 

relacionar la nueva información con sus conocimientos previos, la motivación del 

docente para transmitirla a sus alumnos, y lograr en ellos un interés por aprender a 

través de la relación con contenidos de aprendizaje. El docente debe de cumplir con 

el papel de guía, y sea quien brinde la posibilidad a los alumnos de construir su 

propio aprendizaje sin tener limitaciones. 

Desde edad temprana los procesos de aprendizaje están latentes, simplemente por 

estar rodeados de un mundo en el cual aprenden en todo momento. En la edad 

preescolar donde los alumnos tienen aproximadamente entre 3 y 6 años, el mundo 

que les rodea es nuevo, y tienen como característica el interés por querer conocer 

todo, por esa razón debemos aprovechar su interés, y orientarlos para que lleguen 

al aprendizaje. 

 

Por otra parte, se debe de tomar en cuenta que cada alumno posee características 

diferentes en cuanto a los ritmos de aprendizaje y de trabajo, por lo tanto, se debe 

de tomar en cuenta las necesidades de los alumnos, y adaptar estrategias 

interesantes que faciliten su aprendizaje, “Esta actividad debe propiciarse desde la 

etapa preescolar, aprovechando la creatividad, e imaginación fresca de los niños" 

(Correa, 2005, p.183). En la edad preescolar los alumnos tienen la necesidad de 

explorar el mundo circundante, fuente de conocimiento y de experiencia, que 

gradualmente se va sistematizando. 

El trabajo en equipo es el esfuerzo que realiza un micro grupo para alcanzar los 

objetivos propuestos. El equipo es una estructura básica que permite la máxima 

interacción de sus miembros, muy idónea para alcanzar objetivos inmediatos. El 

trabajo en equipos es una técnica, inmersa en el principio de socialización, que 
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propone capacitar a los alumnos para realizar actividades en común a fin de 

desarrollar la solidaridad y la cooperación.  

El trabajo en equipo parece una tarea fácil, pero en realidad el trabajo en equipo es 

más difícil que el trabajo individual, para esto también se necesitan tener algunas 

condiciones por parte del maestro y de los alumnos. Por ejemplo, el maestro debe 

encontrar un adecuado sistema metodológico en el que esta técnica sea congruente 

con todos los equipos.  

Por otra parte el trabajo colaborativo es una estrategia didáctica por la cual se 

pretende alcanzar un objetivo, en este caso es crear un ambiente de aprendizaje, 

”El trabajo colaborativo es un conjunto de métodos de instrucción que busca 

propiciar espacios en los cuales se da el desarrollo de habilidades individuales y 

grupales” (Prescott, 1993, p.35) este método es eficaz si lo implementamos como 

organización en el aula siempre y cuando se organicen los grupos tomando en 

cuentas las características de los alumnos. 

Así mismo se considera al trabajo colaborativo como una estrategia para provocar 

en un grupo mejores relaciones entre pares, proporcionando resultados en los 

aprendizajes significativos.  

El trabajar con un compañero ayuda a aprender de las habilidades, conocimientos 

previos del compañero” Les proporciona destrezas, para construir, descubrir, 

transformar y acrecentar los contenidos conceptuales” (Barkley, 2007, p.19). Por lo 

tanto, cuando se logra fomentar el trabajo colaborativo se obtienen mejores 

resultados en todas las actividades que se presentan en el aula debido a que los 

alumnos mejoran sus relaciones y algunas veces depende de las características de 

los alumnos llegan a convivir más con sus compañeros. 
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Cuando existe una relación entre pares productiva, beneficia a los aprendizajes de 

los alumnos, “El trabajo colaborativo provee a los alumnos de habilidades que le 

ayudan a interactuar con sus pares” (Elizabeth F. Barkley, 2007: 19). Esto beneficia 

a que se sientan más seguros mejorando su autoestima y haciéndose más 

independientes. 

El rol del docente es desarrollar un ambiente democrático para que exista un trabajo 

colaborativo, el cual implica tomar en cuenta las formas de trabajo en el cual se 

involucren los alumnos, profesores y familias, también brindar experiencias 

compartidas y posibilidades de diálogo como sea posible; establecer relaciones 

inclusivas y de equidad como amplia participación de los alumnos.  En donde se les 

brinde la posibilidad de exponer su opinión propia y sus razones, inferir, razonar 

hipotéticamente, razonar analógicamente, relacionar causas y efectos, relacionar 

medios y fines y establecer criterios. Se trata de que el maestro enseñe orientando 

a sus alumnos al desarrollo de las habilidades de razonamiento, debido a que es 

fundamental para ayudarlos a desarrollar su pensamiento crítico. 

En el jardín de niños en el aula de segundo donde se atienden a 6 alumnas y 11 

alumnos ubicado en una zona urbana, pude detectar en la evaluación diagnóstica 

que el área de oportunidad principal en los alumnos es que no saben acatar las 

normas de convivencia, socializar, respetar, son muy intolerantes a las diferencias 

con sus compañeros y esto afecta en el desarrollo de las actividades del aula porque 

no participan respetando turnos para escuchar o realizando actividades entre pares. 

II. Metodología 

 

La investigación cualitativa es un enfoque que se centra en comprender y explorar 

la complejidad de fenómenos sociales o humanos desde una perspectiva holística. 

A diferencia de la investigación cuantitativa, que se basa en la recopilación y análisis 
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de datos numéricos, la investigación cualitativa busca obtener una comprensión 

profunda de los significados, experiencias y contextos subyacentes. 

La investigación cualitativa utiliza métodos flexibles y abiertos para recopilar datos, 

como entrevistas en profundidad, observación participante y análisis de contenido. 

Estos métodos permiten a los investigadores sumergirse en el mundo de los 

participantes y capturar la riqueza de sus experiencias, opiniones y percepciones. 

La interpretación del análisis de los datos en la investigación cualitativa como 

proceso inductivo y emergente. Buscando identificar patrones, temas y relaciones a 

través de un análisis cuidadoso y reflexivo de los datos. Este enfoque flexible 

permite a los investigadores adaptarse a nuevas perspectivas y descubrimientos a 

medida que avanzan en su investigación. 

III. Resultado 

El sistema de análisis de información con el programa ATLAS. Ti (herramienta para 

el análisis cualitativo de datos de texto) proporciona una base sólida para tu teoría, 

ya que este software está diseñado específicamente para facilitar el análisis 

cualitativo de datos. En primer lugar, ATLAS. Ti te permite organizar y gestionar 

grandes cantidades de datos de manera eficiente. Puedes importar y categorizar 

diversos tipos de información, como documentos textuales, archivos multimedia o 

datos provenientes de encuestas, permitiéndote tener una visión completa y 

estructurada de tu conjunto de datos. 

El tamaño y tipo de muestra en una investigación cualitativa, como entrevistas con 

docentes de preescolar, no se determina típicamente de manera estadística, como 

en estudios cuantitativos. En lugar de buscar representatividad estadística, la 

selección de participantes se basa en criterios específicos para garantizar la 
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relevancia y profundidad de la información recopilada. En el caso de entrevistar a 

docentes de preescolar, se podría considerar un enfoque de muestreo intencional o 

de conveniencia. 

En cuanto al tamaño de la muestra utilizado fueron 15 entrevistas que pudieron 

proporcionar una base sustancial para obtener una comprensión diversa de las 

experiencias y perspectivas de los docentes de preescolar. Sin embargo, la decisión 

del tamaño de la muestra dependió de la complejidad del tema, la diversidad de 

contextos educativos y la saturación de datos, es decir, al observar repeticiones y 

similitudes en las respuestas antes de alcanzar el límite de entrevistas planificadas. 

La herramienta que se utilizó de codificación, fue fundamental para el análisis 

conceptual y la identificación recurrente en el conjunto de datos. Se aplicaron 

códigos a fragmentos de datos y luego agruparlos en categorías temáticas, 

permitiendo una comprensión más profunda de los significados en la información 

recopilada. 

La vista de los datos a través de diagramas y redes conceptuales en 

representaciones gráficas ayudaron a identificar conexiones, interrelaciones y 

jerarquías los conceptos, brindando una perspectiva visual que complementa y 

enriqueció la interpretación de los resultados. 

De las cuales surgieron las categorías de Ambiente, aprendizaje significativo, 

Aprendizaje colaborativo, Ambiente de aprendizaje o palabras claves en las 

entrevistas como instrumento semiestructurado a profundidad en donde se fue 

haciendo las codificaciones con las palabras, memos para poder obtener una red 

en donde las palabras claves fueran el principal factor que propician un ambiente 

de aprendizaje en el aula.  
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Se propone un plan de trabajo para intervenir con observación situada y con 

instrumentos de recogida de datos en cada ambiente áulico, para realizar 

retroalimentación a cada una de las docentes. 

Categoría  Fecha  Estrategia de intervención  

Ambiente   

Aprendizaje significativo   

Aprendizaje colaborativo   

Ambiente de aprendizaje    

 

IV. Conclusiones 

Al enfrentarse los docentes a las realidades que presenta un grupo, se percibe que 

todo lo que está inmerso en la institución educativa repercute o beneficia de 

manera directa al aprendizaje de los alumnos, pero como docentes se debe de 

aprovechar los medios que tenemos a nuestro alcance para poder brindarles una 

educación de calidad. 

 

Sobre los factores del ambiente que favorecen el aprendizaje significativo el 

principal es ambiente de aprendizaje por medio del trabajo colaborativo; se pueden 

obtener grandes beneficios, porque los alumnos a través de la realización de 

diversas actividades organizadas logran construir  aprendizajes por medio de la 

interacción con sus compañeros, así mismo modifican sus actitudes de 

comprensión y respeto hacia los demás, mejoran capacidad para dialogar, resolver 
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problemas, logran relacionar sus conocimientos previos con los conocimientos 

nuevos llevándolos a un aprendizaje significativo. 

 

Por otra parte, es fundamental la planeación pensando en crear un ambiente de 

aprendizaje, que este guiada y tengan la idea clara de cuál es el propósito que se 

pretende lograr y propiciar en los alumnos aprendizajes esperados. La planeación 

es irremplazable porque en el momento que estamos frente al grupo surgen 

situaciones inesperadas y necesitamos aplicar variables para cumplir con la 

intención planeada, siempre se obtendrán mejores resultados cuando se tiene claro 

lo que pretendemos lograr y a través de qué medios podemos tener un ambiente 

propicio. 

 

Cuando se utiliza el trabajo colaborativo como estrategia cada individuo aprende a 

través de un proceso activo, cooperativo, progresivo y autodirigido que apunta a 

encontrar significados y construir conocimientos que surgen en la medida de lo 

posible, de las experiencias de los alumnos en auténticas y reales situaciones.  

 

Al lograr que los alumnos trabajen con organización y adaptados al trabajo 

colaborativo, los aprendizajes que se obtienen son realmente significativos, debido 

a que, por medio del interactuar con sus iguales, comparten experiencias, dialogan, 

discuten, se ayudan y desarrollan habilidades sociales y de lenguaje, que son útiles 

para desenvolverse en la sociedad en la cual estamos inmersos creando un 

ambiente de aprendizaje.  

 

Como afirma Ausubel (1995) la toma de conciencia de estos factores que crean el 

ambiente y otros aspectos hacen posible que ocurran aprendizajes significativos, 
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se deben de tomar en cuenta los aspectos de necesidad de las alumnas y alumnos, 

para poder atenderlos y brindar una oportunidad de aprendizaje significativo. 
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Título del Trabajo 

 

INCLUSIÓN DE UNA ALUMNA CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN 

CON HIPERACTIVIDAD A UN GRUPO DE SEGUNDO GRADO.  

RESUMEN 

Se lleva a cabo un estudio de caso con una alumna que presenta TDAH, esto 

comienza a causar problemas frecuentes con sus compañeros por sus acciones 

negativas en la escuela, por lo tanto, los padres de familia también muestran 

rechazo hacia ella.  Se analizaron varios autores los cuales describen esto como un 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad, esto les sucede a las personas 

desde hace muchos años, muchas veces no saben que lo padecen, por lo tanto, no 

se recibe una atención adecuada.  Todas estas características las presenta la 

alumna, esto causa que la rechacen o excluyan de las actividades, juegos etc.  

Still, menciona que están faltos de reglas, son inquietos, impulsivos, son diferentes 

a los demás, pero son capaces de aprender, además cuando algo le interesa 

mantiene su atención.  Se han trabajado diversas acciones y estrategias en este 

ciclo escolar, para apoyar a la alumna y la inclusión en el grupo, los padres se han 

mostrado más empáticos, ha demostrado aprendizajes, mejoras en las acciones, 

además de una mejor relación con sus compañeros. Los padres de la alumna están 

en constante comunicación con la docente, apoyándose mutuamente para lograr 

los objetivos, trabajando en colaboración, aún existen situaciones que mejorar, pero 

se está trabajando en ello.  

A case study is carried out with a student who has ADHD, this begins to cause 

frequent problems with her classmates due to her negative actions at school, 

therefore, parents also show rejection towards her. Several authors were analyzed 
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who describe this as an attention deficit hyperactivity disorder, this has been 

happening to people for many years, many times they do not know that they suffer 

from it, therefore, they do not receive adequate attention. All these characteristics 

are presented by the student, this causes her to be rejected or excluded from 

activities, games, etc. 

Still (1902), mentions that they lack rules, they are restless, impulsive, they are 

different from others, but they are capable of learning, and when something interests 

them, they maintain their attention. Various actions and strategies have been worked 

on in this school year, to support the student and inclusion in the group, the parents 

have been more empathetic, they have demonstrated learning, improvements in 

actions, in addition to a better relationship with their classmates. The student's 

parents are in constant communication with the teacher, supporting each other to 

achieve the objectives, working collaboratively, there are still many things to 

improve, but they are working on it. 

 

Palabras clave 

Inclusión, déficit de atención, hiperactividad.  

 

I. Introducción  

 

Los niños de segundo grado de preescolar no aceptan a su compañera, ya que ella 

es muy inquieta, suele estar molestando constantemente a las personas que estén 

cerca, además es impulsiva, golpea, jala, muerde, les quita sus pertenencias como 

algún juguete, libros de la biblioteca del aula, material que proporcione la docente 

para alguna actividad, por lo tanto, sus compañeros la rechazan, en el aula.  
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La niña habitualmente realiza actividades como visualizar libros, de animales, 

manipular plastilina en la que puede durar largos lapsos de tiempo, jugar pelota, 

saltar obstáculos banquetas, reptar, trepar árboles en horario de recreo , colorear, 

le encanta todo lo que con lleve mucho movimiento o retos para ella, como jugar 

futbol en recreo con alumnos de grados más altos, encestar la canasta con el balón 

de basquetbol cuando trabaja en educación física, además de saltar la cuerda y 

jugar con aros.  

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad que presenta la alumna es de   

golpear a sus compañeros, es muy inquieta, les quita lo que tengan en sus manos, 

no permite que tomen libros o algún material que la educadora indica ya que 

menciona todo es de ella, grita, llora, golpea, muerde, empuja para que los niños le 

den lo que ella quiere, además se sale de manera constante del aula, siempre dice 

que va al baño, pero se va a otros salones, o incluso juego en el patio.   

La docente encargada del grupo realiza acciones con la alumna para centrarla en 

las actividades, para que siga reglas, respete a sus compañeros y los compañeros 

la respeten a ella, un proyecto trabajado fue nuestros juegos y juguetes 

tradicionales, en el cual los alumnos debían investigar, que juegos se jugaban antes,  

conocer estos ya sea por videos, relatos o en físico,  comentar y jugar con juegos 

tradicionales, esto fue muy bueno ya que los alumnos han comprendido reglas de 

juego, por ejemplo el juego de la lotería donde deben ir colocando o quitando una 

ficha  según la carta que se va nombrando, por lo tanto ya saben que deben seguir 

las reglas y  turnos, desarrollarlo  lenguaje oral expresando lo que investigan, 

juegan, observan y tocan.  

Niña con trastorno por déficit de atención con hiperactividad Still (1902), basada en 

observación de niños con inatención y conducta hiperactiva e impulsiva y conductas 

antisociales, en 1994, con la publicación DSM.IV, se introdujo el termino, trastorno 
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por déficit de atención e hiperactividad. Seres humanos, capaces de aprender y 

desarrollarse dentro y fuera de las aulas, siendo guiados por los docentes, 

mostrando siempre mucha curiosidad a las actividades innovadoras, muestran 

capacidades diferentes, la gran mayoría de estos alumnos se les dificulta el respeto 

entre ellos, ya que se suelen pelear entre sí, además de la falta de reglas.  

Existe un ambiente tenso entre los alumnos porque le temen a la niña que, con este 

trastorno, realiza muchas acciones por impulso, por ejemplo, quitar libros, correr y 

golpear al mismo tiempo, empujar a alguien que está parado cuando ella pasa 

corriendo, esto causa que sus compañeros muchas veces no quieran jugar con ella 

u otros alumnos se muestran a la defensiva.  

La Nueva Escuela Mexicana quiere lograr, “que todas las y los estudiantes tengan 

derecho a recibir una educación de excelencia, inclusiva, pluricultural, colaborativa 

y equitativa a lo largo de su trayecto formativo (NEM, SEP, 2018). Por ello la docente 

expresa a los padres de familia que todos los alumnos deben tener una buena 

educación a pesar de las diferencias, además del respeto entre alumnos y padres, 

que se fomenta dentro del plantel.  

Los alumnos se encuentran en el jardín de niños México ubicado en la localidad de 

Tequesquitlán Jalisco, es un grupo de segundo grado, consta de 26 alumnos, los 

cuales diez son hombres y dieciséis son mujeres, la mayoría de ellos ya tiene los 

cuatro años cumplidos, de los cuales nueve son de nuevo ingreso a educación 

preescolar y vuelven más difícil algunos aspectos ya que ellos apenas están 

aprendiendo reglas, aceptando el desapego de su familia y adaptándose, dos niñas 

aun lloran, dos alumnos más se sienten inseguros cuando se les pide que participen 

de manera oral y piden a la docente que se acerque para decirle  algo en su oído.  
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Es un aula amplia donde cada alumno tiene su silla con nombre, ellos deben 

ubicarla todos los días y sentarse donde se encuentre, ya que la docente se las 

cambia todos los días, para que identifiquen su nombre escrito, además busca las 

estrategias para mejorar su  conducta, la mayoría de las veces se trabaja por mesas 

de seis alumnos, se coloca una silla para un  niño, después una de niña y así 

sucesivamente, otras ocasiones se colocan las mesas alrededor así queda un 

espacio en el centro para actividades en pizarrón.  

OBJETIVO:  Lograr que la alumna con TDAH respete reglas, se integre en las 

actividades además de que el grupo de alumnos logre aceptarla.  

II. Metodología  

 

La investigación de carácter cualitativo busca entender el mundo en el que se 

adentra el investigador, esto desde su contexto natural y enfocándose desde sus 

distintas perspectivas, para ello es necesario sumergirse en la realidad subjetiva de 

los participantes de la investigación; tratando de comprender las manifestaciones 

que presentan mediante los grupos investigados. 

 Durante el proceso sistemático, se plantea una problemática que se va 

construyendo por medio del contexto, se dirige de lo particular a lo general, 

explorando y describiendo para generar una teoría; teniendo como propósito 

reconstruir la realidad por medio de la observación, desplazando a la experiencia, 

acción y a los resultados obtenidos. 

La investigación – acción es uno de los tipos de investigación que se puede 

encontrar en el trabajo docente de manera palpable ya que de acuerdo con 

Hernández & Mendoza, (2018) “la investigación – acción es comprender y resolver 

problemáticas específicas de una colectividad vinculadas a un ambiente. Asimismo, 
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se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para proyectos, 

procesos y reformas estructurales” (p. 552). Involucrando a todos los participantes 

educativos, focalizando su desarrollo y mejoramiento en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

III. Resultados  

Para efectos de esta se llevó a cabo una actividad sobre las emociones, en la cual 

debían identificar mediante imágenes que mostraba el docente la emoción, alegría, 

enojo y tristeza. La mayoría de los alumnos identifico esta emoción, una minoría 

permaneció callada solo observando y escuchando.  Docente coloco las diferentes 

imágenes en el aula, les pedio que se movieran hacia ella según los ejemplos que 

se daban, por ejemplo; como me siento cuando voy a la escuela, entonces los 

alumnos se colocaron en la imagen de alegría, pero tres alumnos en tristeza por 

que expresan no les gusta asistir, cinco alumnos expresaron estar enojados ya que 

una compañera los pelea.  

Después de realizar varias veces este ejercicio, se les otorgo una hoja con una 

silueta de cara donde ellos debían expresar su emoción de ese momento, dibujando 

todo, como ojos, boca, nariz, colorear además el alumno que deseara pasaba al 

frente a expresarlo a todos su emoción y el porqué de ella.  
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 Gráfica 1 

En la gráfica número uno se puede observar que la mayoría de los niños pudieron 

elegir la emoción que sienten, algunos de ellos se enojan porque los pelea, otra 

tristeza porque no les gusta asistir al jardín de niños, saben identificar la emoción y 

la causa. El 68% de los alumnos representaron la alegría de estar en la escuela, 

jugar con sus amigos, aprender, el 19 % menciono estar enojados por ir a la escuela 

ya que los pelean y desagrada esta actitud de su compañera, el 13% manifestó 

tristeza pues quieren a su mama, les ha sido difícil el desapego.  

Las teorías modernas del desarrollo emocional distinguen entre estados 

emocionales, expresiones y experiencias emocionales. Según Lewis Michelson 

(2010) El estado emocional se refiere a los cambios observables en la cara, cuerpo, 

voz y nivel de actividad el cual es activado por estímulos emocionales importantes.  

La teoría socioemocional es un campo amplio en psicología y desarrollo humano, y 

varios autores han contribuido a su desarrollo. Uno de los teóricos más destacados 

en este ámbito según Erik Erikson (1950), cuya teoría del desarrollo psicosocial se 

centra en la interacción entre los aspectos sociales y emocionales a lo largo de la 

vida. Erikson propuso una serie de etapas de desarrollo, cada una de las cuales 

involucra desafíos emocionales y sociales que deben resolverse para el desarrollo 

saludable, aquí los alumnos comienzan a formular de manera intuitiva y explicar el 

porqué de lo que pasa. 

La docente lleva una semilla de frijol, a la muestra, se preguntara ¿qué es?, y ¿cómo 

podemos hacer para que nazca una planta? se observara todos los días, 

preguntado sobre su evolución, además registraran en una hoja mediante dibujos 

el proceso de nuestra planta, todo esto para conocer más sobre su lenguaje oral, 
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sus intuiciones, sus conocimientos previos y los aprendizajes que lograron con 

actividades guiadas.  

Los instrumentos para esta asta actividad, es la observación, el diario de clase, la 

hoja donde registraran los cambios en el frijol que es la evaluación mediante dibujos, 

donde dé cuenta del proceso la cual se anexara a portafolio de evidencias para dar 

a conocer a los padres en el corte de evaluación.  

 

Gráfica 2 

 En la gráfica dos se puede observar la información relacionada con la expresión 

oral, mediante la actividad germinado de frijol, ya que son actividades sencillas 

donde la mayoría tienen conocimientos o pueden llevar a su vida cotidiana lo 

aprendido, para así utilizar su lenguaje, los alumnos cuentan con conocimientos los 

cuales llevan a la práctica, utilizan su intuición para predecir los posibles resultados, 

ellos presentan un lenguaje poco claro, otros aún se les dificulta expresar lo que 

piensan y algunos apenas se están adaptando por lo tanto les da pena expresarse 

de manera oral ante el grupo.  

El 57% de los alumnos muestra confianza y fluidez al compartir, algún conocimiento, 

intuición, aprendizaje, opinión. El 19 % es tímido, pero cuando el docente pregunta 

Expresión oral 

confianza hablar timidez No hablan lenguaje corto
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de manera directa responden, manifestando les da pena, El 16.2 %tiene un lenguaje 

poco claro, ellos quieren participar expresando sus conocimientos, pero no se 

comprende lo que manifiestan, y por último el 7.8% no expresan ni una sola palabra, 

sus padres dicen que es por pena, pero ellas no contestan nada con su boca, 

algunas veces solo responden con movimientos en su cabeza.  

Según Jean Piaget (1896-1980). Este autor propuso que los alumnos pasan por una 

secuencia que con lleva muchas etapas, cada una de ellas tiene sus diversas 

características y sus formas de ver el mundo. Estas se dividen en cuatro etapas las 

cuales son: Sensoriomotora, infancia (del nacimiento a 2 ½ años), Preoperacional, 

niñez temprana (de 2 ½ a 6 años), Operaciones concretas, Niñez intermedia (de 6 

a 12 años), Operaciones formales, Adolescencia, (de 12 a 19 años). 

En el caso de preescolar la etapa en la que se encuentran los niños es la 

preoperacional, “el niño demuestra una mayor habilidad para emplear símbolos, 

gestos, palabras, números e imágenes, con los cuales representan las ideas reales 

del entorno” (Jean Piaget). Además, comienzan a formular teorías intuitivas para 

explicar algunos fenómenos del ambiente. Por ejemplo, como es que nace un árbol, 

una planta etc. Cuáles son los cuidados que esta requiere para crecer etc.  

La Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes menciona manera 

importante en el artículo 13 lo siguiente “derecho a inclusión de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad” (2014) en el caso de esta niña no es una 

discapacidad si no un trastorno, el cual causa en sus compañeros y padres de 

familia su exclusión. Por lo tanto, se elabora un cronograma de actividades para 

combatir esta área de oportunidad y así apoyar a la alumna a ser integrada, lograr 

aprendizajes, además de controlar sus impulsos.  
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CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  

Proyecto: juegos y juguetes 

tradicionales  

(Llevada a cabo por resultados 

de diagnóstico inicial del 

grupo) 

X   

Rutinas  X x x 

Emociones. 

(Extraída de diagnóstico 

socioemocional)  

 X  

Expresión oral. Teoría 

cognoscitiva  

 X X 

Actividades de concentración   x  

Instrumentos de evaluación.  

 

  X 

Análisis de resultados     

 

El proyecto juegos y juguetes tradicionales fue elegido de los proyectos elaborados 

por RECREAPP y fue adecuado al grupo y al contexto después de obtener 

resultados generales del diagnóstico y observar que este era sobre el juego, sus 

reglas por lo tanto podrían ayudar a solucionar el problema con el grupo y en la niña 

con TDAH. Las rutinas en el aula se llevaron a cabo por sugerencia del equipo 

USAER (psicóloga) la cual en ocasiones entra al grupo para observar sus áreas de 

oportunidad y brinda estrategias al docente para solucionarlos. 
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Actividad sobre las emociones resultado de diagnóstico elaborado en el grupo, para 

conocer sus formas de pensar, sus emociones y las causas de estas. Planeación 

sobre expresión oral resultado de diagnóstico llevado a cabo para conocer sus 

formar de pensar de intuir, de relacionarse entre ellos, de comunicarse unos a otros 

y con la docente. Actividades de concentración donde todo el grupo debe seguir 

indicaciones por ejemplo el imitar algún animal y su movimiento, seguir un patrón 

en una ronda o en dibujos y el color que deben llevar (actividades sugeridas por 

psicóloga). 

Los instrumentos de evaluación son utilizados de manera constante en el aula para 

conocer sus aprendizajes y medirlos de manera cualitativa. Se analizan los 

resultados, observando metas alcanzadas y algunas en proceso para seguir 

trabajando.  

 Al momento de realizar esta investigación la niña con TDAH puede incluirse, 

controla sus impulsos, ya que sus compañeros muestran afecto si no se les agrede, 

se observó que cuando ella es inquieta, toma las pertenencias de sus compañeros 

a la fuerza, por lo tanto, los niños la rechazan y le temen.  Docente descubrió que 

los padres de familia intervienen diciéndole a sus hijos que no jueguen con ella 

incluso que la golpeen si ella los golpea.  La maestra ha citado a reuniones para 

hablar del tema con ellos, pero muchos de ellos se muestran inconformes. Se 

seguirá trabajando en ello.  En cuanto a la expresión oral, realizaremos más 

actividades de lenguaje tanto en el aula como en casa con apoyo de padres para 

desarrollarlo.  

Se llevo a cabo entrevista a padres de familia, directora y alumnos sobre el grupo 

de segundo grado y el TDAH, las madres descubrieron que una alumna padece este 

trastorno, mostraron más empatía tanto con la niña como con su madre, sobre todo desde 

este día, tratan en ocasiones de apoyar y no juzgar las acciones que suceden en el aula.  
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Han sugerido a sus hijos que jueguen con la niña, los alumnos ya se relacionan con la 

pequeña, ya que ella controla más sus impulsos, suele estar más feliz, se divierte y corre 

por todos lados, sin dañar a nadie.  

 

CONCLUSIÓN 

En este articulo pude darme cuenta de que las teorías implementadas en el 

diagnostico apoyaron para detectar algunos problemas que suceden en el aula, 

como el rechazo por parte de los alumnos, la falta de reglas por parte de la alumna, 

que la mayoría de los alumnos saben expresar emociones, además de poder buscar 

las estrategias y herramientas para poder combatir esta problemática y tratar de 

solucionarlo.  

Con respecto a la expresión oral descubrí que los alumnos de educación preescolar 

logran expresar sus ideas y aprendizajes aprendidos, sin embargo, cuando su 

lenguaje es corto y poco claro dificulta la comprensión de lo que quieren expresar 

tanto al docente como a sus compañeros.  

La teoría es una,  pero la realidad muchas veces es  complicada, ya que no sabemos 

que actitud tendrán los niños, ante las actividades, ya que como pudimos ver las 

emociones influyen mucho en el trabajo del día a día en nuestras aulas, es 

grandioso darte cuenta que los niños con déficit de atención con hiperactividad si 

pueden lograr los aprendizajes deseados, pero es difícil ver que los alumnos por ser 

tan pequeños pues son de edad preescolar pueden rechazarla por sus acciones, 

actitudes,  es por ello que he decidido trabajar más actividades de inclusión, donde 

se respeten las condiciones, características, necesidades, capacidades, ritmos de 

aprendizaje de cada alumno. 
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Tratar de eliminar la discriminación, exclusión que los niños hacen con su 

compañera, además de llevar a la práctica valores en el aula, esta niña es muy 

cariñosa, ha mejorado el respeto de reglas en el aula, se ha logrado con clases 

rutinarias, con imágenes en el pizarrón para que tenga conocimiento de lo que se 

va realizando día a día.  

Los niños son nobles, debemos hacer que ellos respeten las características de sus 

compañeros, trabajar con la inclusión, además el trabajo cooperativo entre ellos 

además de entrevistas a cada padre de familia y alumno de manera personal, esto 

a apoyado mucho con el avance del grupo ya que se dio el espacio para hablar de 

sus hijos, de los que los rodean, escucharlos y hacer sugerencias para el mejor 

aprovechamiento de la escuela, desde ese momento se ha tenido una comunicación 

activa con ellos para el bienestar de sus hijos. 

Se obtuvieron excelentes resultados cuando se llevó a cabo la entrevista ya que la 

mayoría de ellas no sabía lo que era el TDAH y se dieron a la tarea de investigar, 

además desconocían que sus hijos tenían una compañera con este trastorno, pero 

al tener conocimiento de esto, se han comportado más empáticos tanto los niños 

como los padres.  

La alumna ha presentado grandes avances de aprendizaje y conducta tanto en la 

escuela como en su casa (lo expreso su mama), todo por las rutinas, y las diferentes 

actividades llevadas a cabo para poder apoyarla. Los niños de su salón, así como 

los de otras aulas, comienzan a jugar de manera más frecuente con ella, la invitan 

a sus juegos o actividades en recreo, se divierten, se relacionan de manera sana y 

pacífica. 

Docente pretende seguir trabajando actividades de inclusión, trabajo cooperativo, 

concentración, expresiones de sus emociones, así como todo lo que le sugieran 
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personas especializadas en este tema, todo para lograr un bienestar físico y 

emocional en su aula.   
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Título: Escritura de textos académicos para desarrollar la literacidad en 

normalistas del CREN. 

Área temática: Educativa 

Modalidad: Ponencia 

 

Resumen: 

 

Este articulo presenta los resultados de una investigación de tipo descriptiva-

explicativa con enfoque cualitativo, cuyo propósito fue investigar en los procesos de 

escritura de los alumnos de la Licenciatura en Educación Primaria, los desafíos y 

dificultades que enfrentan para apropiarse de la capacidad para emplear la 

literacidad académica como una herramienta indispensable de su formación; en tal 

virtud, se realizó una amplia revisión de la literatura referente al término de la 

literacidad, con la finalidad de problematizar y realizar una reflexión exhaustiva 

relacionada con el estudio y dominio de los procesos que conducen al estudiante a 

desarrollar la literacidad, a partir de un enfoque sociocultural y sociolingüístico que 

a su vez pueda ser integrado de manera interdisciplinar con los saberes digitales en 

la educación. 

 

Es una investigación que surge del interés de formadores e intelectuales por 

conocer el proceso de desarrollo de la literacidad en los docentes en formación, 

considerando que existe la urgencia y el compromiso de apoyar a los estudiantes, 

a consolidar su perfil docente y sus competencias profesionales, coadyuvando a su 

propio autoaprendizaje; en consecuencia, se realizó un diagnóstico para conocer 

cómo el estudiante de la Licenciatura desarrolla la competencia comunicativa y las 

habilidades de adecuación, coherencia, cohesión y corrección gramatical de 

manera conjunta. Es de primordial importancia que los formadores de docentes 
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exploren en los procesos de escritura de sus alumnos a fin de ayudarlos a que 

desarrollen la literacidad académica y sus implicaciones lingüísticas. 

 

Abstract 

 

This article presents the results of a descriptive-explanatory research with a 

qualitative approach, whose purpose was to investigate the challenges and 

difficulties they face in the writing processes of students of the Bachelor's Degree in 

Primary Education, to appropriate the ability to use academic literacy as an 

indispensable tool of their training; To this end, an extensive review of the literature 

on the term literacy was carried with the aim of problematizing and carrying out an 

exhaustive reflection related to the study and mastery of the processes that lead the 

student to develop literacy, based on a sociocultural and sociolinguistic approach 

that in turn can be integrated in an interdisciplinary way with digital knowledge in 

education. 

 

It is a research that arises from the interest of trainers and intellectuals to know the 

process of development of literacy in teachers in training, considering that there is 

the urgency and commitment to support students, to consolidate their teaching 

profile and their professional skills, contributing to their own self-learning; 

Consequently, a diagnosis was made to find out how the student of the Bachelor's 

Degree develops communicative competence and the skills of adequacy, 

coherence, cohesion and grammatical correctness together. It is of paramount 

importance that teacher educators explore the writing processes for their students in 

order to help them develop academic literacy and its linguistic implications. 

 

Palabras clave: Composición de un texto, escritura académica, literacidad. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La educación superior tiene dificultades para lograr que los alumnos entreguen 

producciones escritas con carácter académico, formales y bien estructuradas que 

respondan a dos aspectos principales: que cumplan con los requisitos mínimos para 

ser considerados una construcción con rigor académico de estilo y formato, y que 

además tengan calidad en su redacción, cohesión y coherencia, donde las ideas 

que se comuniquen, sean el resultado de la reflexión de los conceptos desarrollados 

por otros, empleando la crítica como herramienta principal, el análisis y la 

interpretación del contexto donde surgen y las circunstancias que lo rodean. 

 

En general, en la escuela normal se puede observar entre el estudiantado la falta 

de interés y un desánimo cada vez mayor, cuando que se pide al alumno la 

construcción crítica o un posicionamiento teórico en torno a las lecturas de apoyo, 

de los cursos que se desarrollan en la carrera, por ejemplo: en las reuniones de 

academia de los docentes de la escuela, se han detectado comentarios en donde 

se percibe de manera general que los estudiantes leen e interpretan los textos con 

muy poca profundidad, no se interesan por leer y analizar, ni mucho menos 

construir, puesto que desconocen las estructuras gramaticales, el uso adecuado de 

la semántica y ortografía de las palabras y en consecuencia entregan productos 

(personales) escritos de muy baja calidad académica. Además, se percibe que en 

los semestres superiores de la carrera empiezan a desarrollar malos hábitos, 

entregan trabajos con un alto contenido de copiado de textos a manera de plagio de 

diferentes fuentes, en particular del internet, lo que es muy preocupante.  

 

El equipo de investigación consideró necesario priorizar con los estudiantes el 

diagnóstico temprano en la carrera de las diferentes alternativas para el desarrollo 
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de la escritura académica, a la espera que, de manera natural y lógica, transcurra 

su apropiación de las características en la composición de un texto, durante su 

estadía en la Licenciatura, como son las expresadas por Cassany (1967), quien 

menciona que “es el autor del propio texto el que debe poseer o desarrollar 

habilidades de adecuación, coherencia, cohesión y corrección gramatical de 

manera conjunta” (p.53). En este punto, vale la pena preguntarse ¿Cómo se forma 

al estudiante de la licenciatura en la escritura académica? ¿Cuáles son los 

problemas que enfrentan tanto profesores como alumnos para formar alumnos con 

capacidad para usar la escritura académica? ¿Cuáles de estos procesos 

pertenecen a la lectura y cuáles a la escritura? ¿Por qué tienen deficiencias los 

futuros maestros y los estudiantes de las universidades en apropiarse de la escritura 

académica?  

 

La problemática de la construcción de textos académicos con buena calidad, no es 

nueva, las habilidades para la escritura académica se desarrollan en otros niveles 

antecedentes, sin embargo, Hernández (2009), considera que “entre los profesores 

e instituciones de educación superior predomina la idea de que la dificultad de los 

estudiantes para escribir académicamente es resultado de las “deficiencias que 

traen de los niveles anteriores” (p.63).  

La formación de esta habilidad tiene sus raíces en la cercanía o lejanía del contacto 

que tiene el estudiante con la lectura y la producción de textos escritos. Por lo 

anterior expuesto, se establece que la enunciación del problema queda de la 

siguiente manera: ¿Cómo diagnosticar el desarrollo de la literacidad para la 

escritura de textos académicos entre los alumnos del IV semestre del CREN?  

 

Aproximación teórica. Hoy en día, literacy se traduce como cultura escrita o 

literacidad. Ambos términos son aceptados y ampliamente usados en el mundo 
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hispanohablante, particularmente entre los especialistas dedicados a la enseñanza-

aprendizaje y a la investigación de los procesos de lectura y escritura (Hull y 

Hernández, 2009; Carrasco y López-Bonilla, 2013). En este trabajo empelaremos el 

de literacidad académica. 

El cambio no es meramente terminológico; puesto que se ha demostrado que la 

literacidad va más allá del complejo proceso de alfabetizar, no se requiere 

solamente aprender y escribir el idioma, sino que además es necesario hacer uso 

del lenguaje en sus más diversificadas formas para ir desarrollando a lo largo de la 

vida la competencia de la literacidad (Heath, 1983; Gee, 1991, 1996; Street, 1984; 

Barton, 1994; Barton, Hamilton e Ivanic, 2000).  

 

El concepto literacidad, (literacy) en inglés, incluye un amplio abanico de 

conocimientos: para Barton & Hamilton (2000) “los denominados nuevos estudios 

de literacidad aportan una mirada etnográfica sobre el hecho escrito y constituyen 

quizá la perspectiva más general y aglutinadora para estudiar el fenómeno de la 

literacidad” (P.8). 

En resumen, podemos expresar entonces que la literacidad, para fines de este 

trabajo, podrá ser entendida como el conjunto de habilidades, capacidades y 

procesos que utiliza una persona para utilizar todos sus recursos lingüísticos y 

literarios al producir un escrito académico. Según lo expone Cassany (2006), la 

literacidad se refiere de manera amplia a las capacidades de razonamiento 

asociadas a la escritura y a la lectura; implica poseer competencias en el uso del 

código escrito, en el reconocimiento de géneros discursivos, comprender los roles 

de autor y lector, ser conscientes de los valores y representaciones sociales en los 

textos, y reconocer identidades y prácticas de poder por medio del discurso (p.39) 
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Es importante resaltar la postura teórica de Chomsky, quien estudió a profundidad 

la diferencia entre competencia y actuación. Según este lingüista, hay que distinguir 

el conocimiento implícito de la lengua: “la competencia” de la utilización que 

hacemos de ella en cada situación real y concreta: “la actuación”.  

La competencia lingüista que se persigue con el desarrollo de este estudio, es que 

los estudiantes de la escuela, puedan, de manera metacognitiva, interiorizar entre 

sus hábitos, la producción de textos académicos con rasgos característicos como lo 

son, el estilo, la coherencia, la semántica, la referenciación y la argumentación 

personal como los pilares fuertes de su producción escrita. Según Krashen (1984), 

“la competencia es el código escrito, es el conjunto de conocimientos de gramática 

y de lengua que tienen los autores en la memoria; y la actuación es la composición 

del texto, es el conjunto de estrategias comunicativas que son utilizadas por los 

autores para producir un escrito” (p.18). 

 

Conocer el código escrito es importante, porque se puede interactuar con él para 

lograr aclarar ideas y entender las posturas ideológicas de los demás, pero es más 

importante, cuando un individuo ha adquirido todos estos conocimientos y pone 

especial atención en no cometer los siguientes errores: 1. Ausencia total o parcial 

de adquisición del código escrito. Son síntomas de ello las lagunas en el 

conocimiento del código: faltas de ortografía, de gramática, falta de cohesión textual, 

etc. 2. Procesos deficientes de composición del texto. Sus síntomas son la 

presencia de ideas subdesarrolladas, de palabras con significados no compartidos 

entre emisor y receptor, estructuración poco ordenada. 

 

Todo escritor se enfrenta en un primer momento a un proceso constructivo (de 

composición), el cual se sugiere que se realice en cinco grandes apartados o 

etapas, según Krashen, (citado por Sommers, 1981), los cuales se detallan a 



 

1335 
 

continuación, con la intención de delimitarlos y poderlos aplicar posteriormente en 

el diseño de la propuesta de este trabajo: 

1. Conciencia de los lectores. En este apartado se recomienda al autor que piense 

específicamente en las características del público a quien va dirigido su texto y que 

accione en función de escribir con un estilo personal pero enfocado en influir 

positivamente en ese contexto o población específica. 2. Planificar (la estructura). 

Al momento de escribir, se hace recomendable que el autor plasme sus ideas 

principales en algún bosquejo preliminar, que le permita ir priorizando o 

jerarquizando las ideas que quiere compartir. 3. Releer. Los buenos escritores se 

detienen mientras escriben y releen los fragmentos que ya han redactado. Releer 

los fragmentos que ha escrito para evaluar si corresponden a la imagen mental que 

tiene del texto, al plan que se había trazado antes, y también para enlazar las frases 

que escribirá después, con las anteriores, como lo menciona Pianko (citado por 

Krashen, 1979) “los buenos escritores, siempre releen y corrigen lo que han escrito, 

antes de pasar a otro orden de ideas” (p.34). 4. Correcciones. Este momento es 

crucial para cualquier escritor, tanto incipiente como experto, porque es en esta 

etapa donde se puede frustrar la publicación o alentar a la misma, se sugiere que 

se pueda compartir el escrito a diferentes lectores para que diferentes miradas 

puedan apoyar de manera constructiva. 5. Recursividad. Es importante resaltar que 

cualquier escritor tanto novel como experto se ha enfrentado a una disyuntiva de la 

escritura clásica: seguir el orden de ideas de manera lineal es decir la estructura 

planificada desde el principio y mantenerla hasta el final y aunque durante el 

proceso aparezcan nuevas ideas nuevas, éstas no son incorporadas. O seguir un 

método de escritura recursivo, en el cual, la estructura inicial se reformula a medida 

que aparecen ideas nuevas que no estaban incluidas al principio. El escritor que 

sigue este proceso es suficientemente flexible para incorporar las ideas nuevas que 

tiene y para modificar los planes que había hecho.  
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El procedimiento para la elaboración de textos académicos según Cassany (2000), 

incluye: el código escrito, los géneros discursivos, los roles de autor y lector, las 

formas de pensamiento, la identidad y el estatus como individuo, colectivo y 

comunidad, y los valores y las representaciones culturales; considerando los 

siguientes criterios: 

1. Adecuación del texto. Este proceso de escritura se debe de vivir al momento de 

utilizar, tanto la terminología, como las palabras adecuadas para poder compartir de 

manera ágil y entendible el texto a los consumidores del mismo. En esta etapa se 

requiere que el autor tenga variedad de recursos lingüísticos incorporados a su 

esquema para que pueda superar esta etapa. 

2. Coherencia interna. Es la propiedad del texto que selecciona la información 

(relevante/irrelevante) y organiza la estructura comunicativa de una manera 

determinada (introducción, apartados, conclusiones, etc.). 

3. Cohesión de las ideas. Esta etapa, aunque pareciera la más sencilla de lograr, 

no siempre es así y aunque existen oradores expertos, nunca será lo mismo hablar 

que escribir, puesto que al momento de escribir debemos evitar al máximo el caer 

en contradicciones, no repetir muletillas o cometer errores ortográficos que 

disminuyan la calidad del texto y distraigan al lector del objetivo del mismo. 

4. Corrección gramatical. Se incluyen los conocimientos gramaticales de fonética y 

ortografía, morfosintaxis y léxico (Pp. 18-21). 

 

II. METODOLOGÍA 

 

El paradigma que siguió esta investigación fue interpretativo, está fundamentado en 

Alvarado y García (2008), quienes lo definen como “una aproximación teórica al 

hecho social”, (p.194); se elige este paradigma por la necesidad de realizar un 

diagnóstico de las capacidades de los alumnos del IV semestre para la integración 
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de textos de carácter académico, así como del uso que hacen de recursos de la 

tecnología de la información y la comunicación en su composición, diseño y 

presentación, a fin de analizar e interpretar los resultados obtenidos y estar en 

condiciones de analizar los resultados, reflexionar en torno a la mejor solución de 

esta problemática.  

El enfoque elegido para esta investigación es cualitativo, ya que “estudia diferentes 

objetos para comprender la vida social del sujeto a través de los significados 

desarrollados por éste" (Mejía, 2019). Se escogió porque el investigador plantea un 

problema, pero no sigue un proceso claramente definido.  El tipo de investigación 

es descriptivo y explicativo, (Hernández y otros, 2002) ya que no busca únicamente 

describir situaciones o acontecimientos, sino también de encontrar explicaciones; 

es decir que básicamente no estuvo interesada en comprobar, ni en probar 

determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones. 

 

Se utilizaron herramientas digitales con la intención de recabar información 

relevante y significativa en torno al tema de investigación: un cuestionario 

Google.forms en forma de encuesta; se recurrió al análisis documental en el análisis 

de los avances de los alumnos y, en torno a la indagación sobre el plan 2018 de la 

licenciatura, también se emplearon como instrumentos para indagar: el cuestionario 

y la guía de análisis de documentos. Estos instrumentos se aplicaron a estudiantes 

de la Licenciatura en Educación Primaria que cursan el IV semestre; y se usaron 

otros, con las adecuaciones pertinentes para los docentes, con la intención de 

utilizar la triangulación de la información. 

 

III. RESULTADOS 
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Entre los resultados obtenidos, podemos rescatar tres grandes apartados, a su vez, 

definen focos de atención, si se quiere tener datos contundentes; el primer apartado 

tiene que ver con la focalización de la mirada en los aspectos que alertan. 

Realizamos un primer diagnóstico mediante una encuesta aplicada a los 57 alumnos 

involucrados, representando el 100% de la muestra elegida; en ellos se visualiza 

que es muy preocupante que solo 32 alumnos que representan el 57.1%, 

reconozcan la importancia y la trascendencia de la literacidad en su vida académica, 

puesto que son conscientes de que la lectura, escritura y sobre todo la redacción de 

textos académicos es una competencia que solo se desarrolla con la práctica 

consciente y constante por parte del estudiante al realizar ensayos, reflexiones y 

escritos en los diferentes cursos de la malla curricular que exige su profesión 

docente. 

 

Un segundo factor que enciende las alarmas involucra directamente a los docentes 

y catedráticos de los cursos de la escuela normal, puesto que el 33.3 % de los 

alumnos hace mención de que los criterios de revisión de los trabajos por parte de 

sus maestros, se limitan a revisar solo la ortografía y extensión en páginas 

solicitadas, llegando a casos extremos en donde ni reciben retroalimentación ni les 

queda claro por qué sacaron alguna calificación asignada en trabajos como 

ensayos, textos argumentativos o tareas realizadas de alguna lectura del curso. 

Además, el 70% de los alumnos que hacen un total de 45 involucrados concuerdan 

en que es prioritario, urgente y necesario que sean los catedráticos quienes 

clarifiquen la estructura que debe de tener el texto antes de iniciar el escrito si se 

quiere que la coherencia del mismo mejore; este mismo instrumento arrojó que el 

49.1% de los alumnos deberían poder utilizar, conectores y sinónimos en los textos 

escritos presentados, variando sus estilos y enriqueciendo sus anáforas y metáforas 

lingüísticas y que esto se podría lograr si se tuviera la precaución de leer las 
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producciones escritas a un interlocutor, antes de hacer al envió final de los textos a 

los docentes. 

 

Un aspecto que deja ver un acierto, y a su vez un área de oportunidad para seguir 

impulsando el desarrollo de la competencia de la literacidad, tiene que ver con que 

el 78.9% de los alumnos menciona que algunos docentes han permitido que los 

alumnos mejoren sus escritos y tipos de textos, manejando una alternativa 

denominada primer borrador y versión final del texto, es decir han logrado que sus 

alumnos puedan ir mejorando la producción escrita con retroalimentaciones 

realizadas al texto.  La tarea pendiente en este punto anterior es que 21.1% de los 

alumnos expresan que nunca se les ha dado la oportunidad de mejorar sus textos, 

puesto que los maestros generalmente entregan evaluaciones finales al primer 

envío, sin retroalimentar, y en ocasiones no se enteran en qué fallaron o por qué el 

escrito tiene diferente ponderación numérica que otros. Esta información puede ser 

corroborada de acuerdo a la encuesta virtual denominada: “Autoevaluación del 

desarrollo de la Literacidad en el CREN con el Plan de Estudios 2018”. 

 

En otro orden de ideas, se tipificaron de manera cualitativa, los resultados obtenidos 

en la estrategia de diagnóstico, puesto que se puso a prueba la elaboración de un 

trabajo académico denominado: “Informe de Prácticas Docentes” con los 57 

alumnos del cuarto semestre de la Licenciatura; el cual tenía la particularidad de 

que los alumnos recibieron información por parte del conductor del curso para hacer 

una redacción que incluyeran las normas APA sétima edición, además de que se 

establecieron reglas para el formato y el estilo de texto. En este ejercicio los alumnos 

participaran activamente en el diseño de la rúbrica de evaluación, ponderando y 

opinando como es que querían ser evaluados y sugiriendo los aspectos que 

deberían de considerarse en el escrito final; no es que se hayan establecido 
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criterios, sino que los propios alumnos fueron designando estos puntos a considerar, 

ponderando cada uno de ellos. 

 

Los alumnos realizaron dos jornadas de práctica en el semestre, lo que permitió que 

se entregara una primera parte del texto, que fuera revisada y regresada con 

correcciones a los alumnos, evaluándoles el trabajo con los criterios e indicadores 

que ellos mismos habían establecido previamente, así, se lograron los resultados 

de la primera etapa del texto: a) en la primera revisión todavía presentaban 

ausencias muy notorias en la argumentación de sus textos, no citaron conforme a 

las normas APA y los que lo hacían, no respetaban el estilo solicitado, generando 

así inconsistencia; b) otro dato contundente y que desenmascara una realidad en la 

construcción de los escritos académicos, es que en la mayoría de los alumnos 

sobreabunda el copiar y pegar de los  textos obtenidos de internet, sin hacer 

discriminación alguna, con el único afán de cumplir con el requisito y salir del paso 

con el trabajo requerido. 

 

Otro de los factores detectados en esta primera entrega fue la ausencia de leer lo 

que se escribe: c) siguen presentando “errores de dedo” al escribir, es decir cambian 

palabras, omiten letras y dan poca importancia a la repetición de palabras dentro 

del mismo párrafo u orden de ideas, lo cual es muy preocupante, puesto que 

evidencia que no releen lo que escriben, pero tuvieron oportunidad de arreglar estos 

detalles en la segunda parte de la entrega de este escrito elaborado; sin ahondar 

mucho se puede mencionar que el equipo de investigación encontró en la segunda 

revisión, que en todos los trabajos, los alumnos habían superado las expectativas 

de logro, es decir al comparar el primer escrito, con el segundo, correspondiente a 

la segunda jornada de prácticas, los alumnos involucrados, pudieron corregir los 

errores señalados, los comentarios hechos por asesor y lograron modificar en gran 
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medida su manera de citar, organizar el texto y presentar la información sin tanto 

plagio académico como en el primer momento. 

 

La discusión que sigue, en este trabajo de investigación es preguntarnos cómo 

lograr apoyar los procesos metacognitivos de los alumnos, donde sean ellos 

mismos, por su propio interés, los que elijan hacer mejoras en la redacción de sus 

textos. Es posible que algunos alumnos desarrollen con facilidad la competencia de 

la literacidad, pero se requiere el esfuerzo sostenido y comprometido de toda la 

planta docente de una escuela, para clarificar y empujar en una misma dirección la 

revisión y validación de los textos académicos que se soliciten a los estudiantes, por 

lo que se hace necesario y urgente que el colegiado académico, clarifique y ponga 

en marcha un plan de acción en donde se vea la literacidad como una competencia 

posible y alcanzable de desarrollar en los docentes y alumnos del CREN. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de la literacidad para lograr escritos académicos de calidad, es un 

proceso formativo continuum y constante entre los alumnos de la licenciatura, que 

inicia desde la incorporación del alumno a la escuela normal, va perfeccionándose 

y alcanzándose en mayores grados conforme avanza en su escolaridad y no termina 

aun después de que egresa. Su compromiso es que lo siga perfeccionando. En tal 

virtud, requiere del apoyo colegiado de los agentes que intervienen en su formación: 

los docentes formadores.  

 

Es altamente recomendable que los catedráticos del CREN, establezcan un 

colegiado de aprendizaje continuo, donde compartan estrategias y actividades 

recurrentes que puedan mejorar el desarrollo de la literacidad en los alumnos del 
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CREN, por lo que se sugiere la conformación de un taller complementario a la 

formación, donde alumnos y maestros puedan participar con la finalidad de 

estandarizar los estilos y maneras de solicitar y revisar las producciones escritas de 

los alumnos. 

 

Es prioritario lograr que los alumnos participen de manera activa en los criterios de 

evaluación que se pueden considerar en los trabajos académicos, puesto que como 

lo menciona Cassanova (1993), “si los alumnos se involucran en los criterios de 

evaluación y en la ponderación de los mismos, tendrán más posibilidades de éxito 

para entregar un producto final que cumpla con lo que ellos mismos pensaron como 

una estándar de calidad mínimo” (p. 132) 

 

Es indispensable que, en la mayor cantidad de trabajos académicos solicitados, el 

catedrático ofrezca una retroalimentación que involucre comentarios de forma, 

estilo, redacción, coherencia, ortografía y fundamentación del texto, para que en la 

segunda oportunidad del alumno se pueda constatar si las producciones tienen 

mejorías y si el desarrollo de la competencia de literacidad se va logrando. 
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Resumen 

Con el objetivo de analizar los Incentivos Monetarios y no Monetarios y cómo estos 

influyen en el Rendimiento Laboral de empleados de empresas manufactureras del 

estado de Aguascalientes se realizó el presente estudio de tipo cuantitativo con 

alcance descriptivo y correlacional; Se utilizó una muestra no probabilístico por 

conveniencia de 32 personas con puesto operativo distribuidas en cuatro empresas 

ubicadas en la entidad como Nissan Mexicana, Jatco México, Tachi-s, y 

Manufacturas plásticas AVIDESA. El instrumento utilizado para medir los Incentivos 

fue diseñado por Sergio Manuel Madero Gómez (2019); en el caso de los incentivos 

Monetarios se evalúan con los ítems de aguinaldo, fondo de ahorro, seguro de 

gastos médicos mayores, bonos de productividad y despensas; los incentivos no 

monetarios no están agrupados en dimensiones, solo se miden con 11 reactivos 

que recogen información de aspectos internos y de crecimiento laboral de los 

trabajadores; para medir la variable de Rendimiento Laboral, se utilizó el 

instrumento de Gabini & Salessi (2016) que contiene tres dimensiones relativas al 

rendimiento en la tarea, comportamiento contraproducente y rendimiento en el 

contexto. Los reactivos de ambos instrumentos son de escala tipo Likert de 5 

puntos. Se aplicó un análisis no paramétrico haciendo la correlación de variables 

mediante el coeficiente de Spearman encontrando una correlación de forma positiva 

moderada entre la dimensión de comportamientos contraproducentes de la variable 

de Rendimiento Laboral con la variable de los incentivos no monetarios a un nivel 

de .583** y a un nivel de significancia de .001. 

 

 

Palabras clave: Incentivos Monetarios, Incentivos no Monetarios, Rendimiento 

Laboral, empresas manufactureras. 
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Abstract 

With the objective of analyzing Monetary and non-monetary Incentives and how they 

influence the Work Performance of employees of manufacturing companies in the 

state of Aguascalientes, this quantitative study was carried out with a descriptive and 

correlational scope; A non-probabilistic convenience sample of 32 people with an 

operational position distributed in four companies located in the entity such as 

Nissan Mexicana, Jatco México, Tachi-s, and Manufacturas plásticas-AVIDESA was 

used. The instrument used to measure Incentives was designed by Sergio Manuel 

Madero Gómez (2019); In the case of Monetary incentives, they are evaluated with 

the items of bonus, savings fund, major medical expense insurance, productivity 

bonuses and groceries; Non-monetary incentives are not grouped into dimensions, 

they are only measured with 11 items that collect information on internal aspects and 

job growth of workers; To measure the Work Performance variable, the Gabini & 

Salessi (2016) instrument was used, which contains three dimensions related to 

performance on the task, counterproductive behavior and performance in the 

context. The items on both instruments are on a 5-point Likert scale. A non-

parametric analysis was applied, correlating variables using Spearman's coefficient, 

finding a moderate positive correlation between the counterproductive behavior 

dimension of the Work Performance variable with the non-monetary incentives 

variable at a level of .583*. * and at a significance level of .001. 

 

Key words: Monetary Incentives, Non-Monetary Incentives, Labor Performance, 

manufacturing companies. 

 

 

 



 

1347 
 

I. Introducción 

El interés por impulsar el desarrollo de las empresas de Industrias 

manufactureras ha sido cada vez mayor en los últimos años, no solo en México sino 

también en todos los países en desarrollo. Los incentivos han sido estudiados por 

diferentes investigadores de literatura por lo que la mayoría opina en sus 

investigaciones que los incentivos son la base fundamental para estimular al 

empleado a desempeñarse correctamente en su puesto de trabajo, es decir; que se 

sienta satisfecho por formar parte de alguna empresa ya sea pública o privada para 

así aumentar los índices de la producción y con mayor facilidad alcanzar las metas 

de esta.  

Lillard (1992) en Abdulkhaleq Nader (2021), indicó que los Incentivos son las 

herramientas para un desempeño sobresaliente para que el empleado se sienta 

justo en su trabajo, Las organizaciones tienen una comparación con el tratamiento 

de otros empleados en ella, especialmente los que pertenecen al mismo grupo en 

el trabajo. 

El Rendimiento laboral es fundamental en el éxito general de una 

organización. Cuando los empleados se desempeñan bien de forma segura y 

cumplen o superan sus expectativas de rendimiento y de ser mejor trabajador estas 

incrementan su rendimiento así como el ser productivo en la jornada laboral, por lo 

que genera una satisfacción personal y de colaboración. Según Gabini (2018) relata 

que el rendimiento laboral se ha definido como el “conjunto de conductas que son 

relevantes para las metas de la organización o para la unidad organizativa en la que 

la persona trabaja” (p.1).  

Por lo anterior, se puede asegurar que el rendimiento laboral es todo aquello 

que se produce por los empleados para generar ganancias de la empresa y 

ganancias para los empleados ya que se les puede recompensar por medios de 

premios no económicos o por reconocimiento. 
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II. Metodología 

Se presenta a continuación el método y diseño seleccionados llevados a 

cabo en la recolección y análisis de la información de la presente investigación. 

Diseño metodológico 

La presente investigación es de tipo cuantitativo. Con respecto al alcance es 

descriptivo y correlacional. Asimismo, esta investigación corresponde al tipo de 

diseño no experimental siendo un estudio transversal porque la recolección de 

información de la influencia de los Incentivos Monetarios y no Monetarios en el 

Rendimiento Laboral, fue en un solo momento.  

Hipótesis 

Los supuestos hipotéticos establecidos para esta investigación con la que se 

buscaron comprender los factores de incentivos que influyen en el Rendimiento 

Laboral, fueron los siguientes: 

H0: No existe una Influencia positiva entre los Incentivos Monetarios en el 

Rendimiento Laboral de los empleados de las empresas manufactureras del 

estado de Aguascalientes.   

H1. Existe una Influencia positiva entre los Incentivos Monetarios en el Rendimiento 

Laboral de los empleados de las empresas manufactureras de Aguascalientes. 

H0: No existe una Influencia positiva entre los Incentivos No Monetarios en el 

Rendimiento Laboral de los empleados de las empresas manufactureras del 

estado de Aguascalientes.   

H2. Existe una Influencia positiva entre los Incentivos No Monetarios en el 

Rendimiento Laboral de los empleados de las empresas manufactureras de 

Aguascalientes. 

Población y Muestra 

Dado la naturaleza de la complejidad de recabar datos en la industria 

manufacturera del estado de Aguascalientes, para la obtención de la muestra se 
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utilizaron las muestras por conveniencia y que son del tipo no probabilístico. Se 

determinaron como unidades de análisis los departamentos de cuatro empresas de 

producción y como informantes clave las personas que forman parte del área de 

producción en el puesto operativo siendo 31 casos distribuidos en las empresas 

Nissan Mexicana, Jatco México, Tachi-s y Manufacturas plásticas MPA que son 

parte del sector manufacturero de la entidad. 

Variables e instrumento de recolección de datos 

El Instrumento para la recolección de datos estuvo conformado en total por 

41 reactivos y se aplicó de manera presencial. La primera parte de dicho 

cuestionario estuvo conformada por siete reactivos de datos demográficos como 

nombre de la empresa, nombre del encuestado, edad, sexo, puesto laboral, 

antigüedad y estado civil. La segunda parte de dicho cuestionario la integraron las 

principales variables que fueron las de incentivos que se diversifica en Monetarios 

y no Monetarios con 11 y 5 ítems respectivamente; así como la de Rendimiento 

Laboral que se midió con tres dimensiones: Rendimiento en la tarea, 

comportamientos contraproducentes y rendimiento en el contexto y que consideran 

18 ítems. Los reactivos de las variables principales del estudio fueron de escala tipo 

Likert de 5 puntos.  

Como no se contempló el alcance explicativo en esta investigación, no se 

categorizaron las variables como independientes o dependientes, solo se buscó 

encontrar una correlación entre ambas. Las dimensiones e indicadores aplicados 

en el instrumento de recolección de datos utilizado en el presente estudio para cada 

una de las variables mencionadas son las que se presentan en la tabla 1. 

Al tener la recolección de datos depurados en archivo de Excel, estos se 

procesaron en el software SPSS estadístico versión 21 y se realizaron los siguientes 

análisis: Confiabilidad del instrumento, normalidad de los datos, estadística 
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descriptiva (media y desviación estándar), estadística inferencial (correlación de 

variables) y comprobación de hipótesis. 

 

Tabla 1 
Variable de estudio 

 

Fuente: elaboración propia basado en Madero (2018) y Gabini & Salessi (2016). 

 

III. Resultados 

Confiabilidad del instrumento 

Para poder evaluar la confiabilidad de las preguntas o reactivos, Corral (2009) 

afirma que se suele utilizar el coeficiente de correlación Alpha de Cronbach cuando 

se tratan con múltiples respuestas, un ejemplo de lo mencionado anteriormente es 

la escala tipo de Likert. Este coeficiente puede tomar un valor entre el 0 y el 1, donde 

vbles Incentivos no Monetarios 
Incentivos 
Monetarios 

Rendimiento 
Laboral 

d
im

e
n
s
io

n
e

s
 

Reconocimiento al desempeño Aguinaldo 
Rendimiento 
en la tarea 

La autonomía para tomar decisiones Fondo de ahorro 

Comportamien
tos 
contraproduce
ntes 

El ambiente de trabajo 
Seguro de gastos 
médicos mayores 

Rendimiento 
en el contexto 

Alcance de la responsabilidad (información y 
herramientas para trabajar) 

Bonos de 
productividad 

 

Las actividades que se desempeñan en el puesto Vales de despensa  

El trabajo desafiante y retador   

Las oportunidades de crecimiento y desarrollo   

La solidaridad y relación con superiores y 
compañeros 

  

La participación en la toma de decisiones   

Los días de descanso y las vacaciones   

Ubicación y comodidad de las instalaciones   
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el primero indica que existe una confiabilidad nula y la segunda representa una 

confiabilidad total. 

Con base en los parámetros mencionados anteriormente, se analizaron los 

datos obtenidos con el alfa de Cronbach para determinar la confiabilidad del 

instrumento aplicado. En el caso de la primera variable del estudio relativa a los 

incentivos No Monetarios con 11 ítems y los Monetarios con cinco ítems, el análisis 

de confiabilidad arrojó un resultado positivo, ya que el alfa de Cronbach obtenido 

fue de .826 y .791, respectivamente. Como se puede observar en la tabla 2, no hubo 

necesidad de eliminar ítems y determinar un segundo alfa.  

Con respecto a la variable de Rendimiento Laboral, los resultados salieron 

favorables. En el caso de la dimensión de Rendimiento en la Tarea, el alfa de 

Cronbach salió de .811; por su parte, en la dimensión de Comportamientos 

Contraproducentes el análisis de confiabilidad arrojó un alfa de .947 sin necesidad 

de eliminar ningún reactivo en estas dos primeras dimensiones. Finalmente, en la 

dimensión de Rendimiento en el Contexto, el alfa obtenido fue de .384, pero 

después de haber eliminado dos ítems que no eran adecuados para la consistencia 

interna del instrumento, dicho alfa quedó de .666, y, aunque este resultado según 

el parámetro referido anteriormente es frágil, se determinó utilizarlo dado que es 

muy cercano a .7 (ver tabla 2). 

Tabla 2 

Confiabilidad de Incentivos Monetarios, No Monetarios y Rendimiento Laboral 

 

Dimensión ítems Primera 

alfa de 

Cronbach 

Ítem 

eliminad

o 

Segundo Alfa 

de Cronbach 

Incentivos No Monetarios 8-18 .826   

Incentivos Monetarios 19-23 .791   

Rendimiento en la tarea 24-31 .811   
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Comp. contraproducentes 32-36 .947   

Rendimiento en el contexto 37-41 .384 37, 40 .666 

 

Normalidad de los datos 

Para poder realizar la comprobación de las hipótesis se requirió conocer la 

distribución normal de los datos y saber qué coeficiente es el que va a aplicar. Si los 

datos son normales, se aplica el coeficiente de Pearson utilizando la estadística 

paramétrica; por el contrario, si resultan no normales se aplica el de Spearman, 

utilizando la estadística no paramétrica.  

Para la normalidad de los datos de esta investigación, se muestra en la tabla 

3 los respectivos resultados para la variable incentivos Monetarios y No Monetarios; 

dado que se tuvo una muestra de 31 casos como se aprecia en los grados de 

libertad, se tomó la referencia de Shapiro-Wilk que es el indicador para muestras 

menores a 50 cuestionarios.  

Tabla 3 
Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Incentivos No Monetarios .208 31 .001 .851 31 .001 

Incentivos Monetarios .278 31 .000 .739 31 .000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

Como se puede observar el análisis de la primera variable de la tabla 3, las 

dos dimensiones de la variable de incentivos tienen valores inferiores al nivel de 

significancia que es de .05, por lo tanto, se considera la distribución no normal de 

los datos. 

Para el caso de la segunda variable que es la de Rendimiento Laboral, 

podemos observar en la tabla 4 que sus tres dimensiones resultaron con valores 



 

1353 
 

menores al nivel de significancia de .05, por lo que también se consideran que sus 

datos mantienen una distribución no normal. 

Tabla 4 

 Normalidad de los datos de la variable Rendimiento Laboral 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Rend. en la tarea .171 31 .022 .868 31 .001 

Comport. Contrapro .292 31 .000 .615 31 .000 

Rend. en Contexto .123 31 .200* .930 31 .044 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

Con base en los resultados de la normalidad de los datos expuestos en las 

tablas anteriores, se aplicó la estadística no paramétrica con el coeficiente de 

Spearman para la comprobación de las hipótesis establecidas en la presente 

investigación. 

 

Correlación de variables 

El análisis de asociación de variables deriva del coeficiente de correlación 

que da a conocer el grado de afectación de una variable con respecto a otra, 

particularmente entre las dimensiones de cada variable a través de los coeficientes 

que pueden resultar en un valor numérico de -1.00 a 1.00 según la magnitud de la 

correlación. Los valores negativos indican que si una variable aumenta la otra 

disminuye; por otra parte, en valores positivos cambian a la par, si una variable 

aumenta la otra también. 

El coeficiente de correlación de 0.05 representa 5% (que se le agrega un “*”) 

de probabilidad de error y 95% de confianza de que la correlación sea verdadera; 

por otra parte, al obtener valores menores a 0.01, el coeficiente de correlación es 
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significativo a un nivel de 0.01 (que se le agregan “**”) de probabilidad de error y 

99% de confianza de que la correlación sea verdadera.  

Estos valores pueden apreciarse en la matriz de correlaciones de los 

coeficientes de significación de cada correlación que se muestra en la tabla 5 en la 

cual se presentan las relaciones no paramétricas de las variables de Incentivos 

Monetarios y No Monetarios con respecto a la de Rendimiento Laboral. 

Tabla 5 

Correlaciones con coeficiente de Rho de Spearman 

 Incent. No 

Monetarios 

Incent. 

Monetarios 

Rend. 

tarea 

Comp. 

Contra 

Rend 

Contexto 

Incent. No 

Monetarios 

Coeficiente de 

correlación 

1.000     

Sig. (bilateral) .     

Incent. 

Monetarios 

Coeficiente de 

correlación 

-.045 1.000    

Sig. (bilateral) .809 .    

Rend. tarea 

Coeficiente de 

correlación 

.243 .152 1.000   

Sig. (bilateral) .187 .416 .   

Comp. Contra 

Coeficiente de 

correlación 

.583** -.295 .348 1.000  

Sig. (bilateral) .001 .107 .055 .  

Rend Contexto 

Coeficiente de 

correlación 

.009 .196 .350 .242 1.000 

Sig. (bilateral) .962 .289 .054 .189 . 

** La correlación es significativa al nivel 0,01(bilateral) 

 

Prueba de Hipótesis 

Para la comprobación de las hipótesis, se establecieron los valores para el 

nivel de significancia de 0.95, y para el margen de error (α) fue de 0.05; como se 

mencionó anteriormente, la prueba de correlación utilizada fue la de Spearman 
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(para análisis no paramétricos), por lo que se aplicó el estadístico de prueba 

siguiente para comprobar las hipótesis: 

Si p-valor˂ 0.05 se rechaza la H0 

Si p-valor≥0.05 se acepta la H0 y se rechaza la Hi 

El nivel de significancia es cuando se establece que la probabilidad de que 

un evento ocurra oscila entre cero (0) y uno (1), donde cero implica la imposibilidad 

de ocurrencia y uno la certeza de que el fenómeno ocurra. 

Con base en lo anterior, este nivel de significancia representa nuestro p-valor 

obtenido; en la tabla 6 se muestran los resultados de dicho p-valor de las 

correlaciones que se tuvieron con el SPSS en las variables principales de este 

estudio. Como se observa en dicha tabla, el único dato del p-valor de las variables 

que tuvieron correlación, fue la dimensión de comportamientos contraproducentes 

de la variable de rendimiento laboral con respecto a los incentivos no monetarios 

con un valor menor a .05 

Tabla 6 

Resultados del p-valor base en matriz de correlaciones 

 

Rendimiento Laboral 

Rendimiento 
en la tarea 

Comportamientos 
Contraproducentes 

Rendimiento en el 
contexto 

Incentivos 

No Monetarios  .001  

Monetarios    

 

 por lo anterior, se puede expresar lo siguiente con respecto a la prueba de 

hipótesis: 

 Se acepta la primera hipótesis nula de que no existe una Influencia positiva 

entre los Incentivos Monetarios en el Rendimiento Laboral de los empleados 

de las empresas manufactureras del estado de Aguascalientes. 
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 se rechaza la segunda hipótesis nula de este estudio relativa a que no 

existe una Influencia positiva entre los Incentivos No Monetarios en el 

Rendimiento Laboral de los empleados de las empresas manufactureras del 

estado de Aguascalientes, lo que nos confirma que los indicadores de los 

referidos incentivos influyen en la dimensión de comportamientos 

contraproducentes de la variable del rendimiento laboral de las empresas 

manufactureras del estado de Aguascalientes. 

Discusión 

Hezekiah Olubusayo et al., (2014) examinó en su investigación la interacción 

entre los paquetes de incentivos y las actitudes de los empleados hacia el trabajo 

en algunos paraestatales del Estado de Ogun, en el suroeste de Nigeria, y llegó a 

la conclusión de que una serie de incentivos monetarios tangibles y no monetarios 

no tangibles desempeñan un papel destacado y significativo en la mejora de las 

actitudes de los empleados hacia el rendimiento. Los estudios futuros en este 

ámbito deberían aumentar el tamaño de la muestra, y también debería prestarse 

atención al papel de los paquetes de incentivos en la actitud de los empleados hacia 

el trabajo dentro de las empresas paraestatales. Por lo que se reconoce que sí hubo 

un enfoque similar a la investigación que se implementó de la Influencia de los 

Incentivos monetarios y no Monetarios ya que el comportamiento contraproducente 

influye mucho en las actitudes que toman los empleados de las empresas para 

realizar sus labores.  

Cabezas Ramos & Brito Aguilar (2021) relatan en su investigación que por 

medio de su estudio se logró identificar la situación actual de la empresa relacionada 

con la gestión del talento humano y el rendimiento laboral. Según los principales 

resultados obtenidos durante la investigación existen oportunidades de mejoras 

relacionadas con el accionar del proceso de administración de recursos humanos 

con respecto a los fines de la empresa; De acuerdo con los datos, el trabajador de 
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la estación de servicios se logra inferir que existe entre el personal cierto nivel de 

desmotivación e insatisfacción y no se reconoce su buen trabajo, no hay 

oportunidades de estudios ni de ascenso y existe un retraso general en la 

consecución de las actividades a causa de la no centralización en la toma de 

decisiones.  

IV. Conclusiones 

Al dar respuesta a la pregunta de investigación se constata que se cumplió 

el objetivo general relativo al análisis de la relación que hay entre los Incentivos 

monetarios y no Monetarios con respecto al Rendimiento Laboral de los operarios 

de producción de las empresas manufactureras del estado de Aguascalientes.  

Se puede concluir que los incentivos no monetarios considerados como la 

percepción de las labores que se desempeñan en el puesto, el trabajo desafiante 

en la empresa, el ambiente laboral, las oportunidades de crecimiento, el 

reconocimiento que se le otorga a las personas por sus logros y resultados, el poder 

tomar decisiones durante el desempeño de las labores, la percepción de que el 

personal pueda solicitar cambios en las decisiones tomadas por la gerencia, la 

solidaridad y cooperación por parte de los superiores y de los compañeros en las 

tareas a desempeñar, el que se proporcione la información necesaria, herramientas 

y tecnología que permiten tomar decisiones, la comodidad de la ubicación de las 

instalaciones, y los días festivos y vacaciones que otorga la empresa, son 

actualmente necesarios como parte de estrategias que las empresas diseñen para 

que los empleados no presenten comportamientos negativos o contraproducentes 

que afecten su rendimiento en su trabajo. 

Finalmente, es posible plantear alternativas para el manejo de la gestión del 

talento humano y el rendimiento laboral. Según los datos recabados durante la 

presente investigación, resulta conveniente la revisión de las funciones y objetivos 

trazados por la actual unidad de recursos humanos. Es preciso estudiar la nueva 
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formulación de sus actividades de acuerdo con la misión y visión de la empresa. En 

este orden los resultados muestran el impacto significativo y positivo que pueden 

alcanzar, el análisis de los factores internos o incentivos no monetarios que la 

empresa a través de su departamento de gestión de talento humano pueda ofrecer 

a sus trabajadores para el bien del rendimiento laboral. Se trata de una visión 

sistémica, holística del desempeño organizacional. En consecuencia, se resalta el 

valor de una coherente administración de personal en la sostenibilidad y el 

desarrollo organizacional en función a la productividad alcanzada por la compañía. 
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TITULO:  LA INTELIGENCIA EMOCIONAL IMPACTA EL APROVECHAMIENTO 

ESCOLAR EN ALUMNOS DE PRIMARIA 

 

RESUMEN  

En la práctica docente es evidente que cada alumno presenta estados de ánimo 

diferentes que ayudan o complican el proceso de enseñanza aprendizaje. El 

investigador al cerciorarse constantemente de que sus alumnos no identifican sus 

emociones para resolver la vida académica de cada día, ante las problemáticas 

distintas que a su nivel cognitivo se le presentan, para la recuperación de la 

información se usará la metodología de tipo cualitativo. 

 Para comprobar esta situación se decidió aplicar una serie de entrevistas con un 

cuestionario mixto de preguntas abiertas y cerradas la aplicación se pidió a docentes 

del nivel de primaria de los seis diferentes grados, la encuesta escrita con nueve 

preguntas relacionadas con el impacto de la inteligencia emocional en el 

aprovechamiento escolar en alumnos de primaria. 

La entrevista arroja categorías  como; identificar su carga emocional, así como la 

expresión de las emociones, para impactar en el aprendizaje, así que da pie a 

determinar el proceso de intervención, que consiste en: la aplicación diagnóstica de 

test socioemocionales, mediante instrumentos de evaluación formativa como, listas 

de cotejo, rúbricas y guías de observación rescatar periódicamente el estado 

emocional del alumno, así como diseñar estrategias pedagógicas que permitan a 

todos los alumnos sentirse incluidos, integrados y con participación en las 

actividades, de igual forma fomentar la solidaridad, el respeto, la inclusión, la 

colaboración y la libertad de expresión que favorezca un estado emocional óptimo 

en los alumnos y su mejor aprovechamiento escolar. 
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TITLE: THE EMOTIONAL INTELLIGENCE IMPACTS THE SCHOOL 

ACHIEVEMENT IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

ABSTRAC 

In the teaching practice is evident that every student presents different moods that 

help or complicate the teaching-learning process. The researcher, by constantly 

verify that his students doesn´t identify his own emotions to resolve the everyday 

academic life, given the different problematics that arise at their cognitive level, for 

the collect of the data will be used the qualitative methodology.  

To check this situation has been decided to apply some interviews with a mix 

questionary with open questions and closed question as well, the interviews were 

applied to teachers of primary school of the 6 different grades, those interviews had 

nine questions related to the impact of the emotional intelligence in the school 

achievement in primary school students. 

The interview throws categories like; identify the emotional charge, as well as the 

expression of emotions to impact in the learning, so gives rise to determine the 

process of intervention, consisting of: the diagnostic application of socio-emotional 

tests, through instruments of formative evaluation like, checklists, rubrics and 

observation guides to periodically rescue the emotional state of the student,  as well 

design pedagogic strategies that allows all student to feel include, integrated and 

with participation in the activities, also encourage the solidarity, the respect, the 

inclusion, the collaboration and the freedom speech that favor an optimal emotional 

state in the students with a better school achievement. 
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I. Introducción  

El investigador en su experiencia en educación primaria observa una constante que 

consiste en: que el alumno no idéntica las emociones cuando no resuelve una 

operación matemática o alguna otra actividad propuesta por el docente, su reacción 

es de preocupación, angustia,  ante el dominio demostrado, se da cuenta ante las 

actitudes de otros compañeros y muestra entre otras reacciones temor a ser 

exhibido, o  por otro lado el docente nota que el niño llega al centro escolar con 

actitudes que le causan conflicto sin identificar las emociones incluso al momento 

que se le cuestiona que le sucede, difícilmente contestan lo que sienten. 

En la práctica docente es evidente que cada alumno presenta estados de ánimo 

diferentes que ayudan o complican el proceso de enseñanza aprendizaje, 

emociones que traen desde casa cada niño por situaciones muy particulares de la 

familia, o bien que van adquiriendo en el transcurso del día situaciones que al 

momento de realizar un trabajo en equipo, hay dificultades por que en algunos les 

genera, miedo. 

En el aula de clase es frecuente el nerviosismo en el estudiante cuando se le pide 

leer o se le cuestiona sobre el tema que se está explicando, en dicha situación se 

le puede apreciar mortificación, desconfianza, duda, por el temor de que sus demás 

compañeros se den cuenta por su dificultad por leer y/o por qué no comprende el 

tema que se está explicando, a juzgar sucede que  los niños presentan barreras 

para el aprendizaje las cuales ni el docente ni el estudiante logran identificarlas para 

su atención. 

Es común que el docente realice correcciones formativas como el cumplimiento de 

un reglamento escolar dentro del aula, al realizar las recomendaciones por pedir 

permiso para ingresar al aula o al solicitar que recojan la basura de su lugar el niño 
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muestre enojo, ira, pena, por sentirse evidenciado al no tener ese tipo de hábitos, el 

docente investigador aprecia que desde casa no se generan estos tipos de 

principios y valores. De ahí la importancia de la inteligencia emocional, porque 

constituye el vínculo entre los sentimientos, el carácter y los impulsos morales. 

(Goleman, 1996) 

Es importante lo que se muestra en las actitudes cotidianas de los niños, ya que 

muchos de ellos saben racionalmente cómo deberían actuar en determinada 

situación, pero al momento de enfrentarse a ella se dejan llevar por lo que sienten, 

y actúan entonces impulsivamente mediante golpes, gritos y demás. (De la Barrera, 

Donolo, Soledad Acosta, & González, 2012) 

Además, la inteligencia emocional en los niños de primaria les capacita para 

comprender las emociones de los demás, promoviendo la empatía y el respeto hacia 

sus pares. Esta habilidad de ponerse en el lugar del otro es esencial para desarrollar 

relaciones interpersonales saludables, reduciendo conflictos y fomentando un 

ambiente de aprendizaje colaborativo y solidario. 

En el contexto educativo, la enseñanza de habilidades relacionadas con la 

inteligencia emocional se vuelve esencial en los programas escolares como 

Aprendizajes Clave (SEP, 2017), donde dice que: es primordial fortalecer las 

habilidades socioemocionales que les permitan a los estudiantes ser felices, tener 

determinación, ser perseverantes y resilientes, es decir, que puedan enfrentar y 

adaptarse a nuevas situaciones, y ser creativos.  

El Cociente Intelectual ha resultado ser un predictor impreciso del éxito académico y laboral. 

Este hecho llevó a numerosos investigadores a sugerir a finales del siglo XX la implicación 

de una variable no tenida en cuenta hasta entonces: la inteligencia emocional, debido a la 

importancia de esta competencia en el éxito académico, laboral y social, se cree necesario 
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investigar cómo desarrollar la misma en la escuela. (Celdran & Carmen, 2012). Vivimos en 

épocas regidas por globalización, información instantánea, adelantos científicos y 

tecnológicos en ocasiones inverosímiles, sin contar con los profundos cambios y 

transformaciones derivados de las guerras y de la depresión económica mundial. Estos 

hechos generan incertidumbre en todos los órdenes de la vida humana.  

 

Sin embargo, las teorías acerca de la Inteligencia Emocional, que le sirven de 

fundamento a este trabajo de investigación, insisten en que las emociones, los 

impulsos y los sentimientos pueden ser educados y, por ende, controlados. 

Utilizando la educación como el instrumento básico de transformación, los cambios 

de comportamiento deseados se van dando espontánea y progresivamente. Dicha 

transformación, obviamente, debe producirse primero en nosotros los adultos, como 

condición para poder dedicar el máximo interés a lograr el objetivo de forjar la 

personalidad de los niños sobre la base del equilibrio y del autocontrol emocional. 

La inteligencia emocional determina nuestro potencial para aprender habilidades 

prácticas que se basan en sus cinco elementos: conocimiento de uno mismo, 

motivación, autorregulación, empatía y destreza para las relaciones. (Goleman, 

2005). 

La intención al realizar este trabajo de investigación consiste en estudiar la 

Inteligencia Emocional como un elemento esencial en la formación de la 

personalidad del niño, y por otra parte, que esta iniciativa estimule a futuros 

investigadores a aplicar dichas actividades en primaria, a manera de verificar su 

efectividad y observar los cambios de comportamiento que se den en los alumnos. 

Entonces si ayudamos a nuestros niños a reconocer emociones y sentimientos, 

tanto en ellos como en los demás y, además, guiándolos para que no se dejen 

dominar por la ira, la violencia o cualquier otro sentimiento que los perjudique, sino 
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que más bien aprendan a controlarlos, estaremos dando el primero y más 

importante paso en el camino que hay que recorrer para lograr una nueva cultura 

dirigida hacia la probidad. 

El investigador no puede apartarse del objetivo propuesto pues este declara un 

resultado claro, preciso, factible y medible que se obtendrá una vez terminado el 

proceso de la investigación en el tiempo y lugar establecidos previamente y 

responde a la pregunta de la investigación cuya respuesta constituirá la conclusión 

del estudio o dicho, en otros términos, a la obtención del nuevo conocimiento. 

(Otero, Barrios, & Prieto, 2006) 

Objetivo: Identificar el impacto que tiene la inteligencia socioemocional en el 

aprovechamiento escolar en alumnos de primaria  

 

II. Metodología 

Para la recuperación de la información se usará la metodología de tipo cualitativo 

que es la ideal para determinar algunas acciones en el ámbito educativo, puesto 

que las actitudes y acciones de los estudiantes de educación primaria y establecer 

observaciones por parte de los docentes se convierte entonces en asuntos del orden 

cualitativo.  El enfoque cualitativo de investigación se enmarca en el paradigma 

científico naturalista, el cual, como señala (Barrantes, 2014), también es 

denominado naturalista-humanista o interpretativo, y cuyo interés “se centra en el 

estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social”.  

El investigador al cerciorarse constantemente de que sus alumnos no identifican sus 

emociones para resolver la vida académica de cada día, incluso para lo que citan 

las dos últimas reformas educativas que el alumno logre la toma de decisiones de 

forma autónoma para toda su vida, ante las problemáticas distintas que a su nivel 
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cognitivo se le presentan, es un dilema del docente frente a grupo, para avanzar en 

los contenidos de forma fluida. 

De tal forma que para comprobar esta situación se decidió aplicar una serie de 

entrevistas con un cuestionario mixto de preguntas abiertas y cerradas a los 

docentes de dos zonas escolares en más de diez centros escolares con una 

población de más de 45 maestros que se desempeñan en educación primaria, de 

los seis diferentes grados de primaria, de dos zonas escolares, fueron muy 

variables, aunque en su mayoría aportando datos que dan muestra del interés que 

actualmente se tiene en lograr la inteligencia emocional en los alumnos, que a su 

vez impacte en su aprovechamiento escolar sin embargo, se tomó la muestra de 

aplicación del instrumento a 15 ellos, que significa el 33% del total. 

Para la aplicación se pidió a docentes del nivel de primaria de los 6 diferentes 

grados, contestaran una encuesta escrita con nueve preguntas relacionadas con el 

impacto de la inteligencia emocional en el aprovechamiento escolar en alumnos de 

primaria, las preguntas que se realizaron fueron abiertas como cerradas, los 

docentes tuvieron 24 horas para regresar la hoja con la entrevista contestada y de 

ahí se procedió a rescatar los datos de las respuestas. 

De las nueve preguntas del cuestionario para efectos de este artículo se citan 

respuestas de aquellas que arrojan información precisa del impacto en el proceso 

de aprendizaje con el apoyo de las emociones, dado que se intenta solo identificar 

el impacto de la inteligencia emocional para el aprovechamiento escolar en 

alumnos de educación primaria. Las preguntas de investigación es el 

cuestionamiento central que un estudio se plantea responder, reside en el corazón 

de la investigación sistemática y ayuda a definir con claridad el camino para el 

proceso de esta. Esta pregunta usualmente aborda un problema o cuestión, que, a 
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través del análisis de los datos y la interpretación, es respondida en la conclusión 

de la investigación. 

III. Resultados 

 

Gráfica 1. 

 En la gráfica uno que ofrece información de la importancia de las emociones en el 

proceso de aprendizaje de los alumnos, más del 40% de los docentes entrevistados 

mencionan que sería importante que el alumno al adquirir mayor conocimiento de 

sí mismo con respecto a sus emociones mejoraría en el ámbito escolar, mientas 

que, más del 10% que el conocimiento podría apoyar su confianza e interés en 

temas educativos 
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Gráfica 2 

En la gráfica 2 los resultados demuestran que más del 40% de los docentes toman 

en cuenta a la observación en los alumnos como la mejor manera de identificar la 

carga emocional con la que llegan de casa a la escuela y que el 20% e los docentes 

dicen que mediante la participación del alumno se percatan de ello. 

 

Gráfica 3 

0

2

4

6

8

10

Observación Participación

¿COMO IDENTIFICA LA CARGA EMOCIONAL 
CON LA QUE LLEGAN LOS ALUMNOS DE CASA 

A LA ESCUELA?

Más frecuente Menos frecuente

0

2

4

6

8

Repercute en su
bienestar emocional y

social en el aula

Mejora el ambiente
escolar

¿CUAL CREE QUE SEA EL IMPACTO DE LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE DE SUS ALUMNOS?

Más frecuente Menos frecuente



 

1369 
 

En la gráfica 3 se rescatan los resultados donde el 40% de los docentes expresa 

que el impacto de la educación emocional en el proceso de aprendizaje de los 

alumnos repercute en su bienestar emocional y social en el aula y menos del 20% 

de docentes dice que, esta situación mejora el ambiente escolar. 

De tal forma que la entrevista realizada a los docentes arroja las categorías 

importantes para darle importancia a la inteligencia emocional, ya que ellos 

interpretan del alumno al dar cuenta del conocimiento de sí mismo, identificar su 

carga emocional, así como la expresión de las emociones, para impactar en el 

aprendizaje, así que da pie a determinar el proceso de intervención. 

 

IV. Conclusiones 

 

Después de realizar la consulta bibliográfica y de las entrevistas aplicadas a docentes, se 

revisó el concepto de la Inteligencia Emocional, que, aunque se toma  en cuenta el 

desarrollo del área socioemocional existe un vacío al no “educar” esas emociones, en 

segundo lugar, la conclusión de que es inherente al ser humano el deseo de vivir en paz y 

en armonía.  

Las diferentes teorías sobre Inteligencia Emocional estudiadas para desarrollar este 

trabajo insisten en que, si no aprendemos a controlar nuestras emociones, ellas 

invariablemente terminarán por dominarnos a nosotros. Desarrollar la Inteligencia 

Emocional mediante la valiosa herramienta que es la educación, ofrece un potencial 

cultural, formativo y educador en el marco de un mensaje de objetividad, 

racionalidad y paz, que va despertando en el ánimo infantil la capacidad de convivir 

y de resolver problemas de manera inteligente y armoniosa, sin necesidad de 

recurrir a la violencia. Además, el alumno asimilará que tomar decisiones bajo los 

efectos de la ira, del miedo o de la tristeza, no es conveniente para nadie.  
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Los niños deben conocer sus derechos y los adultos tenemos el deber de 

enseñarles, que, si bien tienen derecho a vivir en paz y en armonía, esto sólo podrán 

lograrlo y prolongarlo durante su vida adulta, e interactuar en ese mundo con el que 

están en contacto. No obstante, insistimos en que es necesaria la sensibilización 

por parte de los docentes antes de incluir y aplicar estas actividades, ejercicios en 

su planificación, incluso, sugerimos que se involucre a los padres al aplicar las 

técnicas de Inteligencia Emocional. No olvidemos que los niños son imitadores por 

excelencia, por tanto, inteligentes y pacíficamente, ellos tenderán a hacerlo así. 

Por medio del análisis de las respuestas de las entrevistas realizadas a 15 docentes 

se llegó a la conclusión de que la aplicación de diversas acciones pedagógicas 

enfocadas a favorecer la inteligencia emocional de los alumnos de primaria ayuda 

a mejorar su rendimiento escolar, puesto que al tener control sobre sus emociones 

las alumnas y alumnos se desenvuelven mejor en el aula de trabajo y por supuesto 

con ellos mejoran su rendimiento escolar. 

Desarrollar la inteligencia emocional mediante la valiosa herramienta que es la 

educación, ha desarrollado un potencial cultural, formativo y educador en el marco 

de un mensaje de objetividad, racionalidad y paz, que coadyuva a la capacidad de 

convivir y de resolver problemas de manera inteligente y armoniosa, sin necesidad 

de recurrir a violencia. Además, el niño y niña asimilará que tomar decisiones bajo 

los efectos de la ira, del miedo o de la tristeza, no es conveniente para nadie.   

Un hallazgo de esta investigación nos ha demostrado que es posible lograr que los 

niños en primaria sean capaces de conocer, reconocer y controlar sus emociones, 

las mismas que les ayudaron a un mejorara su rendimiento escolar. 

Podemos concluir que se lograron los objetivos esperados puesto que las 

entrevistas realizadas a los docentes dan perspectiva real de la interacción diaria 
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con los alumnos y sus emociones, los cuales nos permitieron reconocer, acciones 

que favorecen la Inteligencia Emocional en el aula, pero también aquellas que no 

son muy favorables para lograr el aprovechamiento académico óptimo de cada 

alumno. 

Si bien al seleccionar las preguntas, se prestó la máxima atención en conocer como 

percibe el docente las emociones en sus alumnos, sin embargo, toda investigación 

es en vano si el docente no utiliza su capacidad pedagógica para aclarar a su grupo 

de educandos la diferencia entre “liberar” sus impulsos o controlarlos.  

Al termino de esta arrojó información para diseñar un plan de intervención que 

consiste en: La aplicación diagnóstica de test socioemocionales acordes a la edad 

y maduración de los alumnos con la finalidad de conocerlos desde inicios del ciclo 

escolar. Mediante instrumentos de evaluación formativa como, listas de cotejo, 

rúbricas y guías de observación rescatar periódicamente el estado emocional del 

alumno. Diseñar estrategias pedagógicas que permitan a todos los alumnos sentirse 

incluidos, integrados y con participación en las actividades. Fomentar la solidaridad, 

el respeto, la inclusión, la colaboración y la libertad de expresión que favorezca un 

estado emocional óptimo en los alumnos y su mejor aprovechamiento escolar. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN  

NUMERO DE INTERVENCIÓN  INTELIGENCIA EMOCIONAL LE 

ABONA  

Un alumno que por rechazo a las 

actividades propuestas en clase y 

que no es identificada esa 

emoción por el docente, es una 

situación donde el alumno no se 

aplicará en realizar la actividad y 

tal vez influya en que otros 

1 La inteligencia emocional le abona 

a esta situación la reflexión del 

alumno que muestra rechazo, al 

tomar en cuenta el objetivo 

principal de que él asista a clases 

que es el del logro máximo de los 

aprendizajes y su 
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compañeros suyos tampoco las 

realicen, repercutiendo así en el 

poco o nulo aprovechamiento 

escolar. 

aprovechamiento escolar, a la vez 

que no interferir en forma negativa 

en el aprendizaje de los demás. 

La frustración es una emoción que 

se presenta muy comúnmente en 

los alumnos al no poder entender 

o realizar las actividades 

propuestas. 

2 La inteligencia emocional abona 

en esta situación la tranquilidad y 

paciencia para abordar las 

actividades de manera asertiva 

trabajando con saber que el error 

sirve para aprender y que una 

actividad, puede tener tantas 

formas de resolverse como se le 

intente. 

El miedo de algunos alumnos a 

realizar cierto tipo de actividades 

en el aula, como expresión frente 

a un público, hablar temiendo ser 

humillado por los compañeros o 

incluso por el mismo docente por 

no saber sobre el tema, es una 

carga emocional inherente dentro 

de los grupos y que los alumnos 

deben de lidiar a diario con ello. 

3 La inteligencia emocional abona a 

que el alumno, comprenda que 

tiene los mismos derechos de 

participar que sus compañeros, 

puede equivocarse, corregir y 

seguir adelante, que la confianza 

y la pérdida del miedo a la 

participación será con la práctica y 

la decisión de hacerlo cada vez 

mejor. 

Alumnos que presentan 

optimismo en las actividades, son 

alumnos que regularmente 

mejorarán su aprovechamiento 

escolar, al ser resilientes, a 

situaciones que se les presentan 

durante el proceso, logran llegar a 

los objetivos y sentir la 

satisfacción del cumplimiento. 

4 Lo inteligencia emocional abona 

resiliencia ante situaciones que se 

van presentando durante el 

proceso de las actividades, 

motivando a los alumnos con 

optimismo a buscar alternativas 

para realizar lo propuesto, 

favoreciendo esto su 

aprovechamiento escolar. 
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Los alumnos que sufren actos 

hostiles por parte de sus 

compañeros normalmente son 

alumnos con inseguridades dentro 

del aula que repercute 

directamente con su aprendizaje, 

teniendo como consecuencias, 

tristeza, enojo, frustración, 

ansiedad y diferentes emociones 

que en el transcurso del día puede 

presentar. 

5 La inteligencia emocional abona 

que el alumno que sufra actos 

hostiles dentro del aula o la 

escuela busque apoyo en las 

autoridades educativas, sabiendo 

que tiene derecho de un ambiente 

armónico al recibir las clases y 

durante su estancia en la escuela, 

debe saber también pedir respeto 

y respetar para actuar con 

asertividad. 

 

El proyecto por lo tanto se aconseja aplicar en un lapso de un ciclo escolar que 

iniciaría en agosto del 2025. 
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RESUMEN 

Actualmente en la agroindustria se están desarrollando maquinas que 

mejoran la calidad de vida de los productores y a su vez la calidad del producto que 

ofrecen, sin embargo, son pocas las máquinas que están diseñadas de tal manera 

que sean portátiles y de fácil manipulación, por lo que se explica la necesidad de 

realizar prototipos que una vez registrados, puedan salir a la venta para mejorar la 

calidad de los productos ofrecidos en el mercado. Sin embargo, cuando se realiza 

un prototipo de una máquina, no siempre funciona al 100%, por lo que surge la 

necesidad de rediseñar los prototipos existentes. 

PALABRAS CLAVE: prototipo, desespinadora, cortadora, árbol de navajas, nopal, 

rediseño. 
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ABSTRACT 

Currently, in the agroindustry, machines are being developed that improve the 

quality of life of producers and in turn the quality of the product they offer, however, 

there are few machines that are designed in such a way that they are portable and 

easy to handle, which is why This explains the need to make prototypes that, once 

registered, can go on sale to improve the quality of the products offered on the 

market. However, when a prototype of a machine is made, it does not always work 

100%, which is why the need to redesign existing prototypes. 

KEY WORDS: prototype, spine remover, cutter, razor clam tree, cactus, redesign. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

   De acuerdo al Gobierno de México se consideran 5 categorías de 

agroindustria, las cuales son alimentaria, no alimentaria, proveedora de materias 

primas, consumidora de materias primas y artesanal. De las cuales el proyecto esta 

desarrollado en la agroindustria alimentaria en la región centro sur del Estado de 

México.  

   Uno de los productos agrícolas más producido y comercializado en dicha 

región es el nopal, ya sea para consumo directo como alimento o bien para la 

elaboración de diversos productos tales como cremas, mascarillas, medicinas, etc.  

Dentro del Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco en el área de 

investigación se están realizando actualmente varios prototipos de máquinas para 

hacer más eficientes las actividades dentro de la agroindustria, una de ellas es una 

máquina desespinadora y cortadora de nopal de dimensiones adecuadas para un 

fácil traslado, la cual actualmente se encuentra en proceso de realizar su registro 

como modelo de utilidad ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, sin 

embargo, el prototipo actual no cumple con algunos estándares de calidad y no es 

100% funcional, de ahí surgió la necesidad de realizar un rediseño de la máquina 
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de tal forma que aumente la calidad de la máquina misma, así como el producto 

final brindado. 

Uno de los problemas más visibles a los que se enfrenta un investigador 

cuando se tiene el prototipo de una máquina en proceso de registro es el no poder 

dar información de la misma, hasta obtener los registros suficientes para su 

protección intelectual, sin embargo, la mayoría de los prototipos cuando son 

elaborados por primera vez no cuentan con una funcionalidad al 100%, es por ello 

que sin mostrar la máquina completa se presenta un rediseño de una de sus partes 

para lograr un mejor funcionamiento de esta. 

Para realizar el rediseño se utilizó como metodología base el ciclo Deming o 

PHVA, el cual proporciona los elementos necesarios para describir cada etapa del 

proyecto y de esta forma lograr el objetivo esperado. Además de apoyarse de dos 

herramientas importantes en la elaboración del rediseño como lo son el AMEF y la 

metodología de diseño PHAL & BEITZ. 

   Al realizar el rediseño de la máquina se logra un cambio positivo en su 

estructura y funcionamiento para brindar un producto de mejor calidad y a su vez, 

lograr la captación de posibles alianzas con el sector agroindustrial para el 

maquinado a escala de dicha máquina y así generar beneficios tanto a los 

trabajadores como a los dueños de plantaciones de nopal. 

 

II. METODOLOGÍA 

   El ciclo Deming o PHVA es uno de los pilares fundamentales para la 

planificación y la mejora de la calidad, es por ello que al ser una herramienta para 

mejorar la calidad se utilizó como metodología para desarrollar el proyecto de 

investigación realizado. Para el cual se describe su ejecución:  

 Planificar: se realizó un diagnostico a cerca de la situación actual del prototipo, 

enfocándose en el área de corte, a partir de un diagrama de flujo de los procesos 
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de desespinado y corte de nopal, así como la realización del AMEF (Análisis de 

Modo y Efecto de Falla), para determinar el proceso en el cual se desarrollaría el 

proyecto cuyo objetivo principal fue el rediseño de un prototipo de máquina 

desespinadora y cortadora de nopal. 

 Hacer: se realizó el rediseño de la máquina utilizando la metodología de diseño 

PHAL & BEITZ basada en el diseño alemán identificando la alternativa optima que 

cumpliera con todos los requerimientos y no generan gastos innecesarios en el 

momento de manufacturar las piezas. 

 Verificar: Al aplicar las metodologías AMEF y PHAL & BEITZ, se pudo verificar la 

mejor alternativa de diseño dando cumplimiento con todos los requerimientos para 

llevar a cabo el rediseño de la máquina actual. 

 Actuar: una vez identificada y realizada la mejor alternativa de rediseño se procedió 

a la estimación de costos para llevarla a cabo en meses posteriores a la conclusión 

del proyecto, una vez realizada la modificación de la máquina de acuerdo al rediseño 

realizado se procede a su valoración, para de ser necesario volver a iniciar el ciclo 

en caso de que la máquina aún no llegue a su funcionalidad del 100% de la calidad 

esperada. 

 

III. RESULTADOS 

   De acuerdo con el análisis del sector agroindustrial de México 2020-2021 

realizado por Martínez Prats, Germán, et al (2021), se tiene que, a pesar de las 

limitaciones presentadas a causa de la pandemia, se presentó un incremento en la 

agroindustria mexicana, sin embargo, este incremento fue principalmente en 

productos de bebidas alcohólicas, es por ello la importancia de hacer crecer la 

agroindustria relacionada a la producción y/o comercio de productos comestibles. 

Es así como se inicio el diseño y realización de una máquina capaz de aumentar la 

eficiencia de las actividades realizadas por los productores y/o comerciantes del 

nopal, vegetal emblemático de México. 
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   Para dar inicio al rediseño de la máquina se realizó un diagrama de flujo del 

proceso de desespinado y corte del nopal, el cual se muestra en la figura 1. 

 

 

 

Figura 1.  

Diagrama de flujo de los procesos de la máquina 

 
 

         Según Mozo (2019), el AMEF (Análisis de Modo y Efecto de Falla), es una 

técnica que sirve como herramienta de análisis aplicable a los sistemas con riesgos 
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potenciales de no alcanzar los objetivos de fiabilidad y mantenibilidad, para los que 

han sido previstos, así mismo cuantifica y evalúa el riesgo de fallo en los sistemas. 

 

   Se desarrollo el AMEF para la identificación de puntos críticos en el prototipo, 

de la siguiente manera: 

1) Análisis de la estructura: Se identificaron los procesos como lo muestra la tabla 1. 

Tabla 1.  

Análisis estructural 

Análisis estructural 

1.ítem/artículo del proceso 

sistema, subsistema, 

elemento de la parte o 

nombre del proceso 

2. paso del proceso, 

número de estación y 

nombre del elemento de 

enfoque/central 

3. elemento de trabajo del 

proceso (tipo 4M) 

Proceso de desorillado y 

corte de cladodio 

Quitar espinas de las 

orillas y tallo del nopal 

Materiales 

Proceso de desespinado Quitar espinas del nopal Maquinaria 

Maquinaria 

Mano de obra 

Proceso de corte Realizar corte del nopal en 

tiras 

Maquinaria 

Maquinaria  

Mano de obra 

 

2) Análisis de la función: utilizando el análisis de la estructura, cada elemento se 

analizó de forma separada, como lo muestra la tabla 2. 

Tabla 2. 

Análisis funcional 

Análisis funcional 
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1.función el ítem/artículo 

del proceso, función del 

sistema, subsistema, 

elemento, parte o proceso 

2.función del paso del 

proceso y característica 

del producto (valor 

cuantitativo-opcional) 

3.función del proceso, 

elemento del trabajo y 

característica del proceso 

Nopal sin orillas y sin 

cladodio para pasar al 

proceso de desespinado 

Nopal libre de espinas en 

las orillas y sin tallo 

Nopal sin orillas ni tallo 

Nopal 100% desespinado 

para pasar al proceso de 

corte 

Nopal libre de espinas en 

sus caras en un 100% 

Velocidad de 60 

revoluciones por minuto 

Nopal 100% desespinado 

para pasar al proceso de 

corte 

Nopal libre de espinas en 

sus caras en un 100% 

Rodillos de Nylamid con 

acabado óptimo 

Nopal 100% desespinado 

para pasar al proceso de 

corte 

Nopal libre de espinas en 

sus caras en un 10% 

Operación de la máquina 

correctamente 

Corte de nopal Nopal cortado en tiras de 

1cm aproximadamente 

Filo de las navajas de corte 

Corte de nopal Nopal cortado en tiras de 

1cm aproximadamente 

Navajas alineadas con las 

ranuras del rodillo 

Corte de nopal Nopal cortado en tiras de 1 

cm aproximadamente 

Operación de la maquina 

correctamente 

 

3) Análisis de la falla: este concepto es llamado cadena de fallas, dicha cadena está 

compuesta por el modo, efecto y causa de la falla, como lo muestra la tabla 3. 

Tabla 3. 

Análisis de fallas 

Análisis de fallas 

1.Efecto(s) de la falla 

(EF) en el elemento 

Severidad 

(S) de EF 

2. Modo de la falla 

(MF) del elemento 

de enfoque central 

3.Causa (s) de la falla 

(CF) del elemento de 

trabajo 
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próximo y de mayor 

nivel y/o usuario final 

Retrabajo 5 Nopal con orillas y 

tallo 

Falta de mecanismo 

para retirar las orillas y 

cladodio 

Retrabajo, exceso de 

merma 

5 Nopal con exceso de 

espinas 

Manos de 60 

revoluciones por 

minuto 

Retrabajo, exceso de 

merma 

5 Nopal con exceso de 

espinas 

Rodillos desgastados 

Retrabajo, exceso de 

merma 

5 Nopal con exceso de 

espinas 

Falta de capacitación, 

falta de elementos de 

seguridad en la 

máquina para el 

operario 

Retrabajo, exceso de 

merma, corte de nopal 

inadecuado 

10 Nopal con corte 

inadecuado, que no 

corte el nopal 

Navajas de corte sin 

filo 

Retrabajo, exceso de 

merma, corte de nopal 

inadecuado 

6 Nopal con corte 

inadecuado, que no 

corte el nopal 

Mal diseño del árbol de 

navajas 

Retrabajo, exceso de 

merma, corte de nopal 

inadecuado 

6 Nopal con corte 

inadecuado, que no 

corte el nopal 

Falta de capacitación, 

falta de elementos de 

seguridad en la 

máquina para el 

operario 

 

4) Análisis de riesgo: en este paso se evaluó la gravedad, ocurrencia y detección de 

cada cadena de fallas, mostrado en la tabla 4.  

Tabla 4. 

Análisis de riesgo  
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Análisis de riesgo 

Controles de 

prevención 

(CP) actuales 

de la CF 

Ocurrenc

ia (O) de 

la CF 

Controles de 

detección (CD) 

actuales de la 

CF o MF 

Detección 

(D) de la CF 

o MF 

Priorización 

(PA) de 

acciones 

del AMEF 

Caracte

rísticas 

especial

es 

Ninguno  10 Inspección 

visual 

6 H  

Variador de 

velocidad 

5 Inspección 

visual 

6 L  

Mantenimiento 5 Plan de 

mantenimiento 

6 L  

Ninguno  10 Ninguno  10 H  

Ninguno  10 Ninguno  10 H  

Ninguno 10 Ninguno 10 H  

Ninguno 10 Ninguno 10 H  

 

En base al AMEF se evaluó cada proceso de acuerdo con las tablas de 

detección, ocurrencia y severidad, las cuales al realizar una combinación de estas 

dio como resultado AP (acciones prioritarias) que pueden ser bajo, medio o alto, 

para después realizar un histograma mostrado en la figura 2, e identificar el proceso 

con mayor criticidad, en el cual se enfocó el desarrollo del proyecto. 

Figura 2. 

Histograma sobre nivel crítico 
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  Una vez identificada la parte a trabajar “proceso de corte”, se procedió a utilizar 

el método Phal & Beitz Engineering Design para el rediseño del prototipo, el cual se 

describe en 4 fases. 

A) Clarificar tarea: en esta fase a través de una tabla se determinaron los 

requerimientos que las alternativas necesitan cumplir, mostrada en la tabla 5. 

Tabla 5. 

Requerimientos de diseño 

Requerimientos de diseño 

Uso  Seguridad  Evitar cualquier riesgo al 

usuario durante su traslado 

o durante el uso 

Reparación  En caso de que el elemento 

sufra alguna anomalía el 

usuario debe tener 

repuestos compatibles en 

existencia 

Transportación  El elemento debe ser de 

fácil desensamble si así lo 

requiere 

0

2

4

6

8

10
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HISTOGRAMA SOBRE EL NIVEL CRITICO EN LOS PROCESOS DEL PROTOTIPO 
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PROCESO DE
DESESPINADO

PROCESO DE CORTE
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Manipulación  Adecuada relación 

biomecánica entre el 

producto y el usuario 

Mantenimiento  Fácil limpieza interior y 

exterior, superficies y partes 

de fácil acceso 

Funcionales Mecanismos  Componentes eléctricos 

integrados al diseño 

Versatilidad  Mecanismo ajustable a 

distintas distancias 

horizontales 

Resistencia  Debe soportar desgastes 

generados por ligeros roces 

Acabado  Debe tener excelentes 

acabados para competir en 

el mercado 

Estructurales  Unión  Se debe tener en cuenta la 

soldadura, uniones 

remachadas, tornillos, etc. 

Cantidad de componentes El número de piezas deberá 

ser controlado para no 

aumentar demasiado el 

peso 

Técnico-Productivos Mano de obra Interpretación de planos de 

manufactura, conocimiento 

de maquinado 

Modo de producción  La organización del trabajo 

requerida será de manera 

artesanal y por pedido 

Normalización  AISI 304 
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Materias primas En su mayoría los 

componentes deberán ser 

de materiales no tóxicos 

 

B) Diseño conceptual: en esta fase se generan diferentes alternativas de diseño y a su 

vez se empiezan a evaluar las alternativas para la elección de la más optima.  

   De acuerdo al diseño actual del prototipo se diseñaron 3 alternativas las cuales 

fueron: 

Alternativa 1: Diseño del árbol de navajas de una sola pieza 

Alternativa 2: Diseño del árbol de navajas, cuchillas de doble filo y distanciador de 

cuchillas vertical. 

Alternativa 3: Diseño del árbol de navajas, espaciador horizontal, varilla roscada y 

cuchillas de un solo filo 

La tabla 6 muestra la matriz de juicio de factibilidad donde se evaluaron los 

bocetos que cumplen con los requerimientos básicos. 

Tabla 6. 

Matriz de juicio de factibilidad 

Juicios de factibilidad (check list) Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

¿su realización es posible? Cumple  Cumple Cumple 

¿existe mano de obra calificada para 

su manufactura? 

Cumple Cumple Cumple 

¿se cuenta con la tecnología para su 

elaboración? 

Cumple Cumple Cumple 

¿es una idea original? Cumple Cumple Cumple 

 

          La tabla 7 muestra la matriz de decisión obtenida con el apoyo de la tabla de 

requerimientos utilizando un rango de calificación de 1 a 5, donde: 1=no cumple con 
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los aspectos del requerimiento; 2-4=cumple con algunos aspectos del 

requerimiento; 5= cumple en su totalidad con los aspectos del requerimiento. 

Tabla 7. 

Matriz de decisión  

Requerimientos 

Selección de 

alternativas para el 

rediseño del árbol de 

navajas 

Uso  Funcionales  Estructurales  Técnico-

productivos 

Totales  

Alternativa 1 3 3 3 4 13 

Alternativa 2 4 4 2 4 14 

Alternativa 3 5 5 5 5 20 

 

        De acuerdo a esta matriz se tomó la alternativa 3 como la mejor opción dado 

el cumplimiento total de los requerimientos. 

C) Diseño para dar forma: esta fase se centró en el desarrollo de los detalles partiendo 

de un concepto, seleccionado a partir del diseño conceptual, se definieron las 

formas, el proceso de fabricación, materiales y ensamble.  

        Se utilizó el software para diseño asistido por computadora (CAD) SolidWorks, 

ya que permite el desarrollo de diseños tridimensionales a partir de los cuales 

pueden producirse vistas ortogonales convencionales. 

 En la figura 3 se muestra el despiece del árbol de navajas 
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Figura 3. 

Despiece del árbol de navajas 

 

D) Diseño de detalle: el límite entre las dos últimas fases no siempre es claro, esta fase 

está relacionada con el diseño de subsistemas y componentes que integran el 

conjunto, independientemente de la naturaleza del producto. 

       En la figura 4 se muestra el diseño de conjunto del árbol de navajas. 

Figura 4. 

Diseño de conjunto  
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          De acuerdo al rediseño realizado de realizó el presupuesto de la 

reconstrucción de la máquina para realizar una mejora al diseño actual, el cual se 

muestra en la tabla 8. 

Tabla 8. 

Presupuesto 

Gastos 

directos 

    

Materiales Cantidad  Unidades C. unitario C. Total 

Acero 

Inoxidable T-

304 

1 Pieza 

(lamina) 

$2,800.00 $2,800.00 

Soldadura ½ Kg $300.00 $150.00 

Cuchillas de 

repuesto 

1 Pieza  $2,850.00 $2,850.00 

Cuchillas 

laterales 

2 Pieza  $500.00 $1,000.00 
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Tornillos 

hexagonales 

20 M8 $210.00 $210.00 

   Total $7,010.00 

 

Mano de obra     

Maquinados 2 -- $1,350.00 $2,700.00 

 

   Costo total 

del 

rediseño 

$9,710.00 

 

 

IV. CONCLUSIONES 

          El rediseño del prototipo fue de vital importancia ya que contaba con aspectos 

críticos que no permitían que el producto terminado fuera de calidad puesto que 

existían elementos de la máquina de los cuales su manufactura no era la correcta, 

el prototipo no contaba con algunos datos históricos para realizar un rediseño 

adecuado por lo que se utilizó una herramienta de las CORE TOOLS la cual es el 

AMEF, es un procedimiento que permite identificar fallas en productos, procesos y 

sistemas, así como evaluar y clasificar de manera objetiva sus efectos, causas y 

elementos de identificación, para de esta forma, evitar su ocurrencia, y tener un 

método documentado. 

           La metodología de diseño PHAL & BEITZ está basada en el diseño alemán 

que se utilizó para realizar un rediseño optimo que cumpliera con todos los 

requerimientos y no tener gastos innecesarios a la hora de manufacturar las piezas. 

          Se espera que se tenga el apoyo económico suficiente para poder llevar a la 

practica el rediseño realizado y de esta forma mejorar la calidad actual de la 
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máquina para poder realizar otras mejoras en las áreas de seguridad e higiene para 

proyectos de investigación futuros. 
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Identificación proteómica y molecular de las vesículas 

extracelulares de Naegleria fowleri. 

 

Resumen  

Debido a que Naegleria fowleri es el agente etiológico de la Meningoencefalitis 

Amibiana Primaria (MAP), una infección aguda y fulminante de rápida progresión 

que afecta el Sistema Nervioso Central de niños y adultos jóvenes, la cual presenta 

una tasa de mortalidad superior al 95% y a su similitud sintomatológica con otras 

meningitis causada por virus o bacterias, lo que complica un diagnóstico rápido y 

oportuno que impida el avance de la infección, es necesario conocer los 

determinantes antigénicos así como los mecanismos de patogenicidad de esta 

amiba para implementar estrategias que permitan tener mejores tratamientos 

antiamebianos y objetivos de diagnóstico que tengan un impacto directo en 

beneficio del sector salud. Por lo tanto, en este trabajo buscamos identificar el 

contenido proteómico y molecular de las vesículas extracelulares de Naegleria 

fowleri. El aislamiento vesicular se realizó por ultracentrifugación y su contenido se 

identificó mediante Western blot, inmunocitoquímica de fluorescencia e hibridación 

in situ. El contenido proteómico y molecular sugiere que proteínas consideradas 

factores de virulencia pueden liberarse en el interior de las vesículas lo cual podria 

favorecer la patogenicidad de esta amiba.  

Palabras clave: Vesículas extracelulares, Naegleria fowleri, patogenicidad, factores 

de virulencia  

Abstract  
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Because Naegleria fowleri is the etiological agent of Primary Amebic 

Meningoencephalitis (PAM), an acute and fulminant infection of rapid progression 

that affects the Central Nervous System of children and young adults, which has a 

mortality rate greater than 95% and its symptomatological similarity with other 

meningitis caused by viruses or bacteria, which complicates a rapid and timely 

diagnosis that prevents the progression of the infection, it is necessary to know the 

antigenic determinants as well as the pathogenicity mechanisms of this amoeba to 

implement strategies that allow better antiamoebic drugs and diagnostic treatments 

that have a direct impact on the benefit of the health sector. Therefore, we sought to 

identify the proteomic and molecular content of Naegleria fowleri extracellular 

vesicles. Vesicle isolation was performed by ultracentrifugation and its content was 

identified by Western blot, fluorescence immunocytochemistry and in situ 

hybridization. The proteomic and molecular content suggests that proteins 

considered virulence factors can be released inside the vesicles, which could favor 

the pathogenicity of this amoeba. 

Keywords: Extracellular vesicles, Naegleria fowleri, pathogenicity, virulence factors. 

 

Introducción 

Naegleria fowleri es el agente etiológico de la Meningoencefalitis Amebiana Primaria 

(MAP), una infección aguda y fulminante de rápida progresión que afecta el Sistema 

Nervioso Central de niños y adultos jóvenes que han realizado actividades acuáticas 

en cuerpos de agua naturales o artificiales de agua dulce. Esta infección tiene una 

tasa de mortalidad mayor al 95% y un periodo de progresión de 5-7 días (Jahangeer 

et al., 2020; Martínez-Castillo et al., 2016)  



 

1394 
 

Debido a la similitud sintomatológica con otras meningitis causadas por virus o 

bacterias, el número de informes de MAP en todo el mundo no está claro; De 

Jonckheere, (2011) reportó 235 casos mientras que Trabelsi et al., (2012) 300 

casos(De Jonckheere, 2011; Trabelsi et al., 2012). Desafortunadamente, solo unos 

pocos estudios epidemiológicos se han centrado en determinar su distribución 

geográfica (De Jonckheere, 2011, 2014). 

En México, el primer caso fue reportado en 1989 en Baja California (López-Corella, 

De León, & de Jonckheere, 1989). Desde entonces, se han notificado más de 30 

casos de MAP en Michoacán, Sonora, Hidalgo y Mexicali (Lares-Villa et al., 1993; 

Lares-Villa & Hernández-Peña, 2010; López-Corella et al., 1989; Valenzuela, López-

Corella, & De Jonckheere, 1984).  

Para comprender la interacción amiba-hospedero, se han realizado varios estudios 

in vivo (Jarolim, McCosh, Howard, & John, 2000; Martinez, Duma, Nelson, & 

Moretta, 1973; Rojas-Hernández, Jarillo-Luna, Rodríguez-Monroy, Moreno-Fierros, 

& Campos-Rodríguez, 2004), en el que el ratón es el modelo animal más utilizado.  

Por otro lado, sabemos que la patogenicidad es un proceso multifactorial que 

depende de la naturaleza de la especie, el número de organismos en la exposición 

inicial, el estado inmune del hospedero y los factores de virulencia (Wong, Karr, & 

Chow, 1977). Aunque se han reportado diferentes moléculas que pueden participar 

en el progreso de la infección causada por N. fowleri, los mecanismos de 

patogenicidad aun no son claros.  

En 1983, Pan y Johnstone describen por primera vez a las vesículas extracelulares 

(VEs) como un mecanismo utilizado por las células para eliminar desechos (Abels 

& Breakefield, 2016; Pan & Johnstone, 1983). Sin embargo, durante los últimos 

años, diferentes autores se han centrado en clasificarlas, describir su composición 
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y sus funciones. Se sabe que tanto células eucariotas como procariotas tienen la 

capacidad de producirlas y liberarlas, aunque su contenido y función depende de la 

célula de origen. Las VEs son compartimentos membranosos compuestos de una 

bicapa lipídica dentro de los cuales se incluyen exosomas, microvesículas y cuerpos 

apoptóticos (Mantel & Marti, 2014; Raposo & Stoorvogel, 2013). Dentro de sus 

principales funciones se encuentran la comunicación entre células, modulación de 

la respuesta inmunológica y patogenicidad (de Souza & Barrias, 2020).  

Diversos microorganismos como bacterias, hongos, nematodos y protozoarios 

secretan VE (Gonçalves, Ferreira, & Guimarães, 2019; Retana Moreira et al., 2022).  

Sus principales funciones pueden incluir la regulación del entorno y pueden 

participar en el proceso infeccioso del huésped (Gonçalves et al., 2018; Mantel & 

Marti, 2014). De manera general, las VEs ayudan a los microorganismos a 

interactuar con su ambiente incrementando su capacidad de sobrevivir bajo 

condiciones de estrés. Por otro lado, contribuyen en la liberación de factores de 

virulencia, así como en modular el sistema inmune durante el proceso infeccioso lo 

cual favorece su adaptación y sobrevivencia en ambientes hostiles (Schwechheimer 

& Kuehn, 2015).  

 

Metodología    

Cultivo amebiano 

Los trofozoítos de N. fowleri ATCC 30808 fueron mantenidos bajo condiciones 

axénicas a 37°C. Los trofozoítos se enfriaron y recolectaron en la fase logarítmica 

de crecimiento (48 horas). La virulencia de N. fowleri fue reactivada mediante pases 

seriados a través de ratones como fue descrito por Rojas-Hernández et al., (2004).    
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Aislamiento de vesículas extracelulares (VE) 

La obtención de VE de trofozoítos de N. fowleri se hizo de acuerdo con lo reportado 

por Retana et al., (2022) con algunas modificaciones. Brevemente, las amibas 

fueron lavadas con PBS estéril e incubadas durante 5 horas a 37 °C en medio de 

cultivo. Posteriormente, los sobrenadantes fueron recuperados y centrifugados a 

2500 g por 15 minutos a 4 °C para descartar remanentes celulares. Los 

sobrenadantes resultantes fueron recuperados y centrifugados a 17.000 g durante 

30 minutos a 4 °C y luego filtrados con membranas de 0,22 μm para su posterior 

ultracentrifugación a 120.000 g durante 150 minutos. La concentración proteica de 

cada muestra fue cuantificada por medio de la técnica de Bradford.  

Patrón proteico de vesículas extracelulares  

El perfil de proteínas de las VE fue evaluado por SDS-PAGE y Western blot. 

Brevemente, las muestras se diluyeron 1:1 en buffer de carga y fueron calentadas 

durante 10 min a 98 °C y luego se cargaron en geles de poliacrilamida al 12%. Las 

corridas electroforéticas se realizaron durante 90 min (120 V). Las proteínas fueron 

visualizadas mediante azul de Coomassie R-250 o transferidas a membranas de 

nitrocelulosa. Las membranas fueron bloqueadas con leche descremada al 10% por 

24 h a 4 °C. Todas las muestras fueron incubadas con anti-N. fowleri, anti-19 kDa o 

anti-catepsina (1:100) en 1 mL de PBS-T. Después de 24 h a 4°C, las muestras 

fueron incubadas con cabra anti- IgG de conejo H&L conjugado con peroxidasa de 

rábano picante (1:1000) en 1mL de PBS-T durante 24 h a 4 °C. El patrón de 

reconocimiento proteico fue revelado adicionando el sustrato (4-chloro 

naphthol/methanol/H2 O2). La reacción se detendrá con PBS-T.  

Inmunocitoquímica  
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Trofozoítos de N. fowleri fueron incubados en cubreobjetos dentro de una placa de 

24 pozos durante 1 hora a 37°C. Después, las muestras fueron fijadas con 

paraformaldehído al 2% y bloqueadas con albumina sérica bovina al 1% durante 30 

minutos a 37 °C.  

Para la inmunodetección, las laminillas fueron incubadas toda la noche con IgG de 

conejo anti-N. fowleri, anti-19 kDa o anti-catepsina (1:100) como anticuerpos 

primarios y como anticuerpo secundario IgG de burro anti-IgG de conejo Alexa Fluor 

647 por 4 horas. Todas las muestras fueron lavadas con PBS después de cada 

tratamiento e incubadas con 4, 6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) para la tinción de 

ADN.  

Hibridación in situ  

Para detectar el ARNm de cada proteína, se realizó hibridación in situ para lo cual, 

las muestras se fijaron como se describió de manera previa. Posteriormente, se 

realizó una pre-hibridación con Hybrizol al 50 % y formamida al 50 % a 40 °C durante 

1 h. Para la detección de ARNm, la hibridación se realizó utilizando 500 ng de sonda 

a 80 °C durante 5 min y 40 °C durante la noche. Todas las muestras se lavaron dos 

veces con tampón de citratos (NaCl 0,015 M y citrato de sodio 0,0015 M) a 

temperatura ambiente durante 1h y dos más con PBS. 

 

 

Resultados  

El perfil proteico del extracto total, así como de las VEs mostro un reconocimiento 

de proteínas tanto de bajo, así como de alto peso molecular (Figura 1). El rango de 

proteínas reconocidas en el extracto total de N. fowleri (control) fue de 19 a 250 kDa 

con más de 15 polipéptidos reconocidos (Figura 1, línea 2) mientras que en las VEs 
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solo se reconocieron 10 polipéptidos con un rango de 17 a 250 kDa observándose 

mayor inmunogenicidad en los polipéptidos de 250, 70, 62 y 34 kDa (Figura 1, línea 

3). En el caso de las muestras incubadas con el anticuerpo anti-19 kDa (considerada 

como proteína de membrana) se observó el reconocimiento de polipéptidos con un 

rango de 17 a 70 kDa siendo los de 62 y 24 kDa los mas inmunogénicos (Figura 1, 

línea 4), mientras que en las muestras incubadas con el anticuerpo anti-catepsina 

(proteasa considerada como un importante factor de virulencia) se observó 

únicamente el reconocimiento del polipéptido de 62 kDa (Figura 1, línea 5). 

 

Figura 1. Patrón proteico de Vesículas extracelulares de Naegleria fowleri. El perfil de proteínas 

de las VEs fue evaluado por Western blot. Línea 1, Marcador de peso molecular (MPM). Línea 2, 

Extracto total de N. fowleri (Ext) incubado con anticuerpo anti-N. fowleri. Línea 3, Extracto de 

Vesículas extracelulares de N. fowleri (VEs) incubado con anticuerpo anti-N. fowleri. Línea 4, VEs 

incubado con anticuerpo anti-19 kDa (proteína de membrana). Línea 5, VEs incubado con anticuerpo 

anti-catepsina (proteasa considerada factor de virulencia). 

Las inmunocitoquímicas por fluorescencia mostraron que tanto el anticuerpo anti-19 

kDa así como con el anticuerpo anti-catepsina reconocieron diferentes estructuras 

de los trofozoítos de N. fowler (Figura 2). En el caso de la proteína de 19 kDa (Figura 

2, panel A), el reconocimiento fue observado en la membrana de los trofozoítos, así 

como en pequeñas vesículas extracelulares (tinción roja) siendo estas últimas las 
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que mostraron mayor intensidad (flechas blancas). En el caso de catepsina (Figura 

2, panel B), tanto la proteína (tinción verde) como el mensajero (tinción roja) fueron 

localizados de una manera homogénea en el citoplasma y de una manera mas 

localizada en pequeñas vesículas dentro y fuera de los trofozoítos (flechas blancas 

y rosas respectivamente. En ambos casos, se proporcionaron imágenes con 

contraste de fases para mejor visualización y diferenciación de estructuras. 

 

Figura 2. Reconocimiento y localización de Vesículas extracelulares de Naegleria fowleri. 

trofozoítos de N. fowleri incubados con anticuerpos anti-19 kDa (panel A) o anti-catepsina B (panel 

B). Vesículas extracelulares (Flechas blancas). mRNA dentro de Vesículas Extracelulares (Flechas 

rosas). 

 

Conclusiones  

El estudio y caracterización de los mecanismos de patogenicidad, así como de los 

factores de virulencia liberados por Naegleria fowleri, puede proporcionar 

información valiosa para el desarrollo de tratamientos terapéuticos, diseño de 
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vacunas o biomarcadores para un diagnóstico oportuno contra infecciones 

causadas por protozoarios. 
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EL LIDERAZGO DIRECTIVO Y LOS RETOS DE LA NEM, UNA OPORTUNIDAD 

DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 

Resumen: Se aborda la importancia del liderazgo pedagógico del director en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, destacando la necesidad de generar confianza, 

establecer relaciones democráticas y promover el cambio en las prácticas 

pedagógicas, surge la necesidad de ofrecer apoyo a los docentes, enfocándose en 

el acompañamiento directivo como un elemento esencial para el desarrollo 

profesional y la mejora continua en la educación. 

El acompañamiento directivo se presenta como una estrategia más allá de la 

supervisión tradicional, buscando potenciar el liderazgo educativo, finalmente, se 

destaca la importancia de establecer un plan de acompañamiento que incluya 

formación profesional, diálogo constante, y canales efectivos de comunicación para 

impulsar el compromiso y la colaboración en el proceso educativo. 

La investigación busca brindar apoyo a los docentes en la implementación de la 

Nueva Escuela Mexicana (NEM) en el marco de la Reforma Educativa 2022 en 

México, con la complejidad del cambio paradigmático propuesto por la NEM, la 

necesidad de abordar los desafíos educativos de manera colaborativa, la formación 

docente se percibe como crucial para vincular los conocimientos del plan educativo 

con la realidad escolar, la investigación se centra en la percepción de los docentes 

hacia la NEM, sus experiencias con los requerimientos estatales, y las dificultades 

para llevar a cabo la reforma.  

Abstract: The importance of the director's pedagogical leadership in the teaching-

learning process is addressed, highlighting the need to generate trust, establish 

democratic relationships and promote change in pedagogical practices, the need 
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arises to offer support to teachers, focusing on management support as an essential 

element for professional development and continuous improvement in education. 

Management support is presented as a strategy beyond traditional supervision, 

seeking to enhance educational leadership. Finally, the importance of establishing a 

support plan that includes professional training, constant dialogue, and effective 

communication channels to promote commitment is highlighted and collaboration in 

the educational process. 

The research seeks to provide support to teachers in the implementation of the New 

Mexican School (NEM) within the framework of the Educational Reform 2022 in 

Mexico, with the complexity of the paradigmatic change proposed by the NEM, the 

need to address educational challenges collaboratively, teacher training is perceived 

as crucial to link the knowledge of the educational plan with the school reality, the 

research focuses on the perception of teachers towards the NEM, their experiences 

with state requirements, and the difficulties in carrying out carry out the reform. 

 

I. Introducción  

La presente publicación es el resultado de un proceso de investigación cuyo tema 

fue abordado desde la necesidad de descubrir de qué manera dar apoyo a los 

docentes en la aplicación de la Nueva Escuela Mexicana; surge del marco de la 

Reforma Educativa 2022, en nuestro país y la incertidumbre de cómo llevarla a cabo 

al interior de las aulas, escuelas y familias con un nuevo enfoque crítico, humanista 

y comunitario, el cual se basa en el trabajo por proyectos; y de ésta manera  

propiciar un cambio paradigmático radical entre los actores escolares.  
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El cambio conlleva una interacción compleja entre cientos de prácticas y rutinas 

existentes, entre ellas, las normas y los marcos interpretativos en que se alojan, y 

las prácticas y rutinas exigidas por la reforma (Spillane, 2002). La formación docente 

tiene como propósito crear puentes entre el saber que plantean el Plan y los 

Programas de Estudio, así como los saberes docentes desarrollados en su 

formación inicial a lo largo de su desempeño profesional (SEP, 2022).  

 

En los últimos años, el sistema educativo en México ha transitado por varias 

reformas a los Planes y Programas de Estudio. Mismos que conllevan la 

modificación del currículo, una serie de exigencias y distintos procesos de 

aceptación, adaptación, adecuación e implementación en la escuela. Por ello, es 

importante descubrir la influencia de la práctica directiva en el transitar de los 

docentes en los cambios curriculares. Puesto que, un replanteamiento de las 

reformas educativas implica que la comunidad escolar se enfrente a nuevos y 

grandes retos educativos. Por lo tanto, es fundamental que desde la perspectiva 

docente se recuperen hallazgos al transitar en este proceso, que servirán como 

pauta para realizar prácticas directivas a favor de la apropiación de la reforma 

educativa. 

Las reformas educativas se generan desde los poderes públicos, 

son dispositivos de cambio o transformación. Su tendencia es la 

mejora, se reforma o cambia para mejorar, pero lo que para unos 

es una reforma, para otros es una contrarreforma, un paso atrás. 

(Viñao, 2002) 

Los nuevos modelos educativos y las implicaciones pedagógicas y administrativas 

han requerido que los docentes se vean en la necesidad de adaptarse a estas 

nuevas y grandes exigencias. Los educadores no pueden llevar a cabo esta tarea 

solos. Ya se espera demasiado de ellos. El trabajo del profesor es mucho más 
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complejo que antes. Deben responder a las necesidades de una población 

estudiantil cambiante, a una tecnología en el lugar de trabajo que se transforma 

rápidamente, y a las exigencias de protección de todos los sectores de la sociedad 

(Fullan, 2005). En el estado de Jalisco no es una tarea fácil, y se complica aún más 

porque se sigue el proyecto Estatal Recrea 2019 (SEJ, 2019), el cual implica trabajar 

proyectos integradores que no tienen relación con los libros de texto gratuito 2023 

y que se debe buscar de alguna manera en algunas zonas escolares correlacionar 

el proyecto Estatal con el Nacional. 

Se llevó a cabo un proceso de investigación en una primera etapa que permita 

responder a los siguientes cuestionamientos: ¿Cuál es la opinión que los docentes 

tienen sobre la NEM? ¿Cómo se han sentido con los requerimientos de trabajo 

solicitados por el estado para adecuar los proyectos integradores con el enfoque de 

la NEM? ¿Cómo consideras las exigencias de esta reforma educativa? ¿Qué 

dificultades se han tenido para llevar a cabo la NEM? ¿De qué manera puede 

brindar apoyo el director para que se siga avanzando en este aprendizaje? 

Por ello, nace la necesidad de centrar la atención en la manera de dar 

acompañamiento a los docentes, refiriéndonos al proceso mediante el cual un 

educador o un profesional de la educación brinda apoyo y orientación a otros 

educadores para promover el desarrollo académico, social y emocional con la 

finalidad de fortalecer los procesos de apropiación y aplicación de la Nueva Escuela 

Mexicana dentro del marco de los desafíos planteados en esta Reforma Educativa 

Nacional. La transformación educativa no se genera en forma individual y 

espontánea, sino colaborativa y acompañada; requiere orientación y apoyo (Ravela 

P., 2023). 

La perspectiva destaca la importancia del acompañamiento directivo como un 

componente esencial para el desarrollo profesional, la mejora continua en el ámbito 
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educativo, el acompañamiento pedagógico es un proceso sistemático y 

permanente, mediado por el acompañante, con el objeto de interactuar con el 

docente y el director para promover la reflexión sobre su práctica; esta reflexión 

debe servir para iniciar un proceso de transformación y mejora de la práctica 

pedagógica misma de modo que se garantice el logro de aprendizajes desde una 

perspectiva integral (Perú, 2014). El acompañamiento directivo emerge como una 

estrategia que va más allá de la supervisión tradicional, buscando potenciar el 

liderazgo distribuido en todos los niveles de la organización educativa. 

Sin embargo, ante esta necesidad de dar ese apoyo a los docentes, los directivos 

debemos contar con habilidades que nos permitan generar en los docentes el 

interés por aprender, la motivación para ir más allá de lo sugerido y aventurarse a 

los cambios estructurales en la educación, establecidos por muchas décadas atrás, 

es decir, el liderazgo pedagógico del director será un papel importante en éste 

proceso de enseñanza aprendizaje, en el cual, se debe desarrollar en los maestros 

un clima de confianza y seguridad, establecer relaciones de convivencia 

democrática, asertiva y ética, tener en cuenta las fortalezas y debilidades de los 

docentes para promover el cambio en las practicas pedagógicas, fijar metas y 

mejorar continuamente su rol. 

Durante el proceso de acompañamiento, la observación de la práctica docente 

permite que el acompañante y el docente generen espacios de dialogo y procesos 

de reflexión que promuevan la identificación de fortalezas y áreas de oportunidad 

con la intención de establecer acciones que les permitan un cambio progresivo en 

su práctica pedagógica. Este proceso de intercambio profesional se produce a 

través del diálogo y a partir de la observación y el análisis del trabajo en el aula; 

implica poseer la capacidad para compartir y la disposición para establecer 
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compromisos que ayuden a crecer juntos generando emprendimientos sociales y 

culturales (Urbina Brenda, 2017).  

Requiere del docente el ejercicio de ciertas competencias que permitan reconocerse 

y conocerse para seguir avanzando y del liderazgo directivo para para promover el 

desarrollo continuo de los educadores, mejorar la calidad de la enseñanza y 

contribuir al éxito académico de sus docentes. El acompañamiento provee a los 

docentes y promotoras de respaldo pedagógico, les brinda retroalimentación y 

soporte técnico y promueve su reflexión continua para la mejora de sus 

desempeños, incorporando nuevas estrategias y procedimientos (Urbina Brenda, 

2017). 

El acompañante necesita generar un vínculo de confianza con los docentes a su 

cargo para implementar las visitas de observación de la práctica docente como una 

herramienta pedagógica, que permita la evaluación y retroalimentación facilitando 

la transformación directa para fortalecer las prácticas de enseñanza aprendizaje 

basadas en el modelo educativo actual, en línea con esta idea, Viviane Robinson 

sostiene que “el liderazgo educativo efectivo se caracteriza por la atención proactiva 

a la mejora del aprendizaje docente a través de procesos de acompañamiento 

basados en la retroalimentación constructiva y la reflexión colaborativa” (Robinson, 

Lloyd, & Rowe, 2014). Este enfoque resalta la importancia de un liderazgo que no 

solo se centre en la administración eficiente, sino que también promueva un entorno 

donde los profesionales de la educación puedan aprender. 

El liderazgo directivo juega un rol altamente significativo en el desarrollo de cambio 

en las prácticas escolares dirigidas al mejoramiento de la formación docente 

continua para gestionar el cambio de manera efectiva, anticipar resistencias y liderar 

a través de períodos de transición; los docentes son conscientes que este cambio 

educativo conlleva modificar las prácticas educativas, pero para algunos este 
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cambio puede resultar muy fácil y práctico, una simple modificación a su rol; pero 

para otros se ha convertido en una tarea muy difícil de enfrentar, por temor al 

cambio, por resistencia al cambio o por los distintos ritmos y procesos de adaptación 

a los cambios, es aquí donde el rol directivo dará acompañamiento a los docentes. 

El cambio es un proceso difícil, estresante y disruptivo. Por ello, una de las destrezas 

esenciales del liderazgo es la capacidad para impulsar los esfuerzos requeridos 

para lograrlo (Robinson V. , 2016).  Como señala Michael Fullan, reconocido en 

liderazgo educativo, "El liderazgo efectivo no se trata solo de dirigir a los demás, 

sino de cultivar la capacidad de liderazgo en cada individuo a través del apoyo y la 

orientación personalizada" (Fullan, 2005). 

II.  Metodología 

Para este trabajo se utilizó un enfoque metodológico cualitativo a través de la 

metodología de la investigación de Sampieri  (Sampieri, 2014). La muestra fue de 

carácter intencional con el propósito de examinar la forma en la que los docentes 

perciben y experimentan la Reforma educativa y estuvo compuesta por los 

resultados del 100% de entrevistas realizadas y visitas de observación de la práctica 

docente, las cuales comprenden la recopilación de información de 24 docentes de 

dos escuelas de educación básica en el nivel de primarias;   actores fundamentales 

para recolectar datos que nos dieran pautas para apoyar a los docentes en el 

conocimiento, la apropiación e implementación de una Reforma Educativa (2022), 

para el análisis de los datos se utilizó el programa computacional (ATLAS ti) el cual, 

es un software creado para el análisis e interpretación de datos en estudios 

cualitativos, utiliza herramientas inteligentes para destacar el análisis, la posterior 

segmentación de textos en citas, codificación de comentarios y descubrir patrones 

y comprobación de hipótesis.  
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III. Resultados  

Una vez realizadas las entrevistas a 24 docentes y observar la práctica docente 

durante el primer trimestre del ciclo escolar, se analizaron los datos de respuestas 

y registros de observación con el programa ATLAS ti, el cual nos permite 

proporcionar los siguientes resultados: 

Los docentes coinciden que la NEM es un buen modelo educativo, que articula el 

trabajo interdisciplinario, parte de la problematización de la realidad y la elaboración 

de proyectos para promover una formación integral, sitúa los procesos formativos 

en los contextos en los que aprenden los estudiantes, en que la escuela se verá 

como un centro de aprendizaje comunitario, en él se prioriza el fortalecimiento de 

valores, normas y el fomento de la cultura de la paz. 

La mayor parte de los docentes entrevistados consideran que les falta la cultura de 

la formación profesional autogestiva para integrar esta propuesta, existe el interés 

por aprender y se encuentran en el proceso de mejorar su aplicación en la práctica 

y dar la oportunidad al cambio, busca erradicar la educación tradicionalista y 

dogmática que existe en el país y pretende orientar a las nuevas generaciones a 

aprender a desenvolverse dentro y fuera del aula.  

Sin embargo, la totalidad de los docentes refieren que es difícil compaginar los 

requerimientos que solicita el estado a través del proyecto Recrea, con la aplicación 

de proyectos integradores y los proyectos propuestos en los libros de texto gratuitos 

de la NEM; concuerdan que buscar la relación de un proyecto con el otro (Federal 

y Estatal) les ha traído complicaciones en la planeación docente. 

Les dificulta establecer situaciones problemáticas, ajustar tiempos y hacer uso de 

los materiales y herramientas tecnológicas que en algunas de las escuelas o aulas 

no se tienen; además la mayoría de los docentes que lo ven como exceso de trabajo; 
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manifiestan que el análisis de ambos proyectos dentro de los Consejos Técnicos 

Escolares permite al colectivo tomar decisiones oportunas para trabajar en el aula 

con claridad las propuestas de los proyectos de la NEM y así cambiar las prácticas. 

Las exigencias de esta reforma educativa han implicado que la mayor parte de los 

docentes encuestados manifiesten temor al cambio, preocupación e incertidumbre 

de no generar espacios de aprendizaje significativos en los alumnos al modificar las 

formas de trabajo tradicionales que daban seguridad de los procesos de aprendizaje 

en los alumnos; pero hay coincidencia en que ha disminuido al expresar al director 

escolar este sentir, al intercambiar ideas entre pares y generar espacios de diálogo 

para buscar alternativas que les den confianza y seguridad para la adaptación al 

cambio, el apoyo del director en la planeación didáctica y visitas de observación de 

la práctica docente permite el acompañamiento pedagógico con sugerencias para 

adecuar e implementar en la práctica; pero refieren que es una reforma educativa 

nueva para todos, se está conociendo y aplicando a la par; todos opinan que están 

en el proceso de comprensión, apropiación y adaptación al cambio. 

Dentro de las dificultades encontradas para llevar a cabo la NEM, los docentes 

concuerdan que durante el ciclo escolar anterior se trabajó un esbozo de codiseño 

con los contenidos y procesos de desarrollo aprendizaje del programa sintético para 

cada fase escolar en una versión preliminar, este codiseño fue trabajado durante el 

taller intensivo de formación docente en la última semana del mes de julio, la cual 

sería el punto de partida del nuevo ciclo; sin embargo al iniciar el ciclo este programa 

sintético fue publicado en el Diario Oficial de la Federación con diversas 

modificaciones; en algunos campos formativos se habían cambiado y/o agregado 

procesos de desarrollo de aprendizaje o ya no se tenía el proceso de desarrollo de 

aprendizaje en el contenido; lo que dio lugar a destinar tiempo para hacer este 

análisis y modificación a lo que ya se había avanzado.  
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La totalidad de los docentes entrevistados mencionan que otra problemática al inicio 

del ciclo escolar fue la falta de materiales (libros de texto) para conocer, manipular 

el material a analizar y definir los proyectos a desarrollar en la planeación didáctica;  

ya que, en Jalisco no se permitió la distribución de los libros de texto gratuitos; se 

inició el trabajo con los alumnos y finales de septiembre se entregaron; lo que derivó 

al uso los proyectos integradores del proyecto Recrea y que las autoridades 

educativas de la zona escolar solicitaran la relación y adaptación de unos proyectos 

con otros (Estatal y Federal).  

La mayor parte de los docentes respondieron que la carga administrativa no 

disminuye ni desaparece, que hay poco tiempo para generar espacios de formación 

docente; que no se conoce en su totalidad los materiales propuestos para 

implementar la nueva reforma y dentro de las aulas no se alcanzan a desarrollar los 

proyectos completamente por la falta de conocimiento del programa y en otras, por 

la falta de orientación o investigación sobre el tema. 

Para seguir avanzando en este aprendizaje con el apoyo del director escolar, los 

docentes en su mayoría mencionan que es importante que el director motive a los 

maestros en búsqueda de estrategias para adaptar su práctica al contexto escolar, 

de manera permanente dar espacios de dialogo para fomentar, promover y asegurar 

la participación activa y compartir experiencias entre docentes. 

Experiencias que hayan resultado efectivas en el aula y que den certeza a la 

práctica docente ante la NEM, también es necesario gestionar cursos o talleres de 

formación para tener una visión más clara, puesto que al igual que nosotros los 

docentes los directores también están aprendiendo en este cambio y los espacios 

de Consejos Técnicos Escolares no son suficientes; apoyar en el desarrollo 

profesional incluyendo recursos actualizados en el acompañamiento de la labor 

educativa y dando retroalimentación; establecer canales de comunicación efectivos 
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entre el personal educativo, alumnos y padres de familia para impulsar el 

compromiso y la colaboración en el proceso educativo. 

IV. Conclusiones  

Esta investigación confirma que el director escolar enfrenta grandes retos de 

acompañamiento ante la reforma educativa que implica la Nueva Escuela Mexicana, 

y que es fundamental establecer un plan de acompañamiento que oriente a la 

mejora del ejercicio docente.  

La propuesta del plan deberá ir encaminado en dos vertientes de acompañamiento; 

el pedagógico; con la finalidad de sistematizar la interacción entre el docente y el 

director; de esta manera promover la reflexión sobre la práctica educativa y tomar 

de decisiones para iniciar un proceso de evolución y mejora de la práctica en favor 

de las implicaciones de la reforma educativa. 

El de formación docente; favorecer saberes  desarrollados en su formación inicial a 

lo largo de su desempeño profesional y los nuevos procesos de comprensión y 

apropiación de los saberes que plantea el Plan de Estudios para la Educación 

Preescolar, Primaria y Secundaria (2022), los Programas Sintéticos y los materiales 

de apoyo de la Nueva Escuela Mexicana, a través de espacios de capacitación y 

actualización docente, en específico la formación profesional autogestiva para 

integrar el interés por aprender, el proceso de mejorar su aplicación en la práctica 

así como dar la oportunidad al cambio, para  erradicar la educación tradicionalista y 

dogmática que existe en el país para  orientar a las nuevas generaciones a aprender 

a desenvolverse dentro y fuera del aula.  

Ante esta problemática indagada con los resultados obtenidos en la misma se 

propone un plan de acompañamiento, asesoría, oportunidad de crecimiento docente 

en distintas etapas para que el directivo ejerza un liderazgo significativo, de 
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apropiación, seguimiento y atención a sus claustros para el beneficio y de impacto 

hacia los alumnos.  

ACOMPAÑAMIENTO 

PEDAGÓGICO 

Visitas de observación de la práctica docente 

DIAGNOSTICA SEGUIMIENTO CIERRE 

*Al inicio del primer 

trimestre del ciclo 

escolar. 

*Visita al aula, se 

plantea el objetivo de 

las visitas; se recuperan 

datos para elaborar el 

diagnóstico y trazar el 

plan de 

acompañamiento 

anual. 

*Durante el segundo y tercer 

trimestre del ciclo escolar (2 

visitas por trimestre). 

*Visita al aula durante la jornada 

escolar; al finalizar generar un 

espacio para la retroalimentación 

y reflexión colaborativa. 

*Establecer acuerdos y 

compromisos para fortalecer el 

proceso pedagógico. 

*El acompañante (director) 

reflexiona e identifica factores que 

influyen, fortalezas y áreas de 

mejora en el proceso del 

acompañamiento. 

*Al cierre del tercer 

trimestre del ciclo 

escolar. 

*Visita al aula durante la 

jornada escolar. 

*En la visita se realiza el 

balance del 

acompañamiento 

pedagógico 

*Se comparten 

percepciones sobre los 

procesos vividos juntos y 

el logro obtenido durante 

todo el año. 

FORMACION PROFESIONAL 

Talleres de actualización docente 
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Taller intensivo de 

formación docente en 

el mes de agosto CTE. 

Taller de formación docente en el 

mes de enero CTE 

Taller de formación 

docente en el mes de 

julio CTE. 

Aprendizaje autogestivo 

Primer mes del 

segundo trimestre: 

Círculos de estudio 

virtuales y/o 

presenciales sobre el 

Plan de estudios 

Segundo mes del segundo 

trimestre: Círculos de estudio 

virtuales y/o presenciales sobre 

los programas sintéticos de cada 

fase escolar. 

Tercer mes de segundo 

trimestre: Círculos de 

estudio virtual y/o 

presencial sobre los 

materiales de apoyo de la 

NEM. 

 

Para ello se establecerá  un  ejercicio de acompañamiento al  generar y recuperar 

aportaciones futuras sobre la práctica docente y los avances en la apropiación y 

adaptación a los cambios, se pondrá en marcha en la comunidad escolar para iniciar 

en este proceso de transformación que implica la reforma desde el interior de las 

aulas en favor de los procesos educativos del centro escolar. 
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Resumen 

El presente trabajo describe una experiencia de acompañamiento en tres escuelas 

primarias donde se aplicaron estrategias de trabajo colaborativo que permitieron 

mostrar a los alumnos las bondades de esta metodología, se utilizaron los principios 

de la investigación acción para diseñar, aplicar, observar, evaluar y reflexionar sobre 

las propuestas que se pusieron en marcha, para procesar la información recogida a 

través del registro de observaciones y diarios de campo, se utilizó el software de 

ATLAS.ti con una codificación inductiva, es decir basada en la teoría fundamentada 

que permite un razonamiento que se sustenta en el análisis de los datos empíricos 

para llegar a la teoría, lo que permitió obtener categorías emergentes al realizar 

proceso analítico continuo de datos. Los resultados muestran la importancia de la 

interdependencia positiva, el aprendizaje en comunidades y en general las 

posibilidades que ofrece la metodología del trabajo colaborativo en el desarrollo de 

habilidades cognitivas y sociales de los alumnos de escuelas primarias 

 

Palabras Clave 

Trabajo Colaborativo, Estrategia, Acompañamiento  

 

Abstract 

The present work describes an accompaniment experience in three elementary 

schools where a series of collaborative work strategies were applied that allowed the 

students to show the benefits of this metholodogy, it were use the principles of action 

investigation to design, apply, observe, evaluate and reflect about the proposals that 

were implement, to process the information collected through the record of 
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observations and fild diaries, the ATLAS.ti software was used with an inductive 

coding, that is to say, based in the grounded theory that allows an reasoning sustain 

on the analysis of empirical data to arrive at the theory, which allowed to obtain 

emerging categories by acomplish a continuous analytical process of data. The 

results show the importance of the positive interdependence, the learning in 

communities and in general the possibilities that offered by the methodology of 

collaborative work in the development of cognitive and socials skills of elementary 

school students. 

Keywords 

Collaborative Work, Strategy, Support 

 

 

I.- Introducción 

Al  transitar por un trayecto formativo docente y con el cúmulo de experiencias en 

esta noble labor, nos damos cuenta de los constantes cambios sociales en los que 

la globalidad contemporánea se enfrenta, inherente a estos sucesos la educación 

se encuentra en la búsqueda de principios que establezcan en cada individuo una 

formación integral, en esta concepción apoyamos nuestra investigación 

proponiendo al trabajo colaborativo en las escuelas primarias como una alternativa 

que abarque los diferentes factores que influyen en el proceso enseñanza-

aprendizaje y desarrollo de una persona. 

Esta investigación tiene principio en la consideración especificada dentro del 

planteamiento donde esencialmente se establece que la eficacia y el logro en la 

aplicación de una metodología colaborativa no alcanza regularmente lo esperado, 
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tal aseveración se establece de forma superflua ya que dentro del supuesto y apoyo 

de nuestra percepción los resultados pueden ser considerados a través de su 

aplicación, motivación e integración. 

Este trabajo contiene el sustento que establece al trabajo colaborativo como una 

metodología aplicable y viable dentro de la educación primaria, dando perfil a los 

propósitos e intencionalidades de un plan estructurado para promover lo referido al 

principio de este texto. 

Con el sentido de participación activa de todos los miembros de la comunidad 

educativa se hace referencia a la promoción del trabajo individual y colectivo ya que 

se pretende transmitir la potencialización en las diferentes actividades que se lleven 

a cabo.  

Con una fundamentación psicopedagógica de las reformas educativas se entiende 

el trabajo en grupo de alumnos como una de las modalidades de interacción 

educativa que se encuentran en el núcleo de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

También consideramos respetando ciertos condicionantes, que las actividades 

grupales hacen posible la construcción de un conjunto de aprendizajes que van más 

allá del ámbito estrictamente intelectual y que se refiere a la persona como un todo. 

Los aspectos que en un principio se establecieron como punto de partida para 

investigarse, las prácticas y observaciones realizadas durante el proceso y las 

evaluaciones registradas, se encuentran plasmadas dentro del cuerpo de este 

trabajo; pero, además han permitido obtener conclusiones; pero sobre todo lograron 

incidir y queremos hacerlo notar ya que se encuentra solo en la suma de las 

reflexiones propias, que es una viable propuesta, la aplicación del trabajo 

colaborativo.   
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Importante también considerar que se implementaron trabajos dentro de tres grupos 

diferentes de tres contextos diferentes para establecer comparativos y conclusiones 

mismas que se encuentran integrados como muestra, en resumen, esta propuesta 

arroja importante información que fomenta dentro de los sustentantes su continua 

aplicación.       

En nuestra experiencia profesional, hemos observado que existe cierta resistencia 

por parte de los alumnos a trabajar en equipo, por lo consiguiente, esto puede ser 

una objeción para elaborar la actividad de manera eficaz, se corre el riesgo de que 

los alumnos no quieran trabajar con otros y además se apoyen totalmente en sus 

demás compañeros y realmente sea sólo uno el que elabore el proceso cognitivo, 

de destrezas y habilidades para inferir, conceptualizar y sintetizar. Nos interesa 

investigar qué es lo que sucede entre los alumnos al desarrollar un trabajo de forma 

colaborativa en clase. Para saber sí el trabajo colaborativo es determinante para la 

obtención de una meta y las dificultades que surgieron en la elaboración de la 

misma. 

Debido a la necesidad de conocer el verdadero significado del trabajo colaborativo 

dentro de un aula y su utilidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la 

presente investigación se centró en los objetivos de Favorecer el trabajo 

colaborativo que permita el acercamiento y el contacto de los alumnos de educación 

primaria y provocar la integración grupal para mejorar la culminación de trabajos en 

la educación primaria. La pregunta generadora del tema de investigación es: ¿Qué 

estrategias de trabajo colaborativo son más atractivas para los alumnos de 

educación primaria? 

Si los alumnos ejecutan el trabajo de forma colaborativa pueden adquirir elementos 

que favorezcan una conjunción de factores para una mejor educación integral, ya 

que interviene la socialización, comunicación, interacción y cooperación, luego 

entonces el trabajo colaborativo puede fortalecer de forma grupal e individual. 
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Nuestro trabajo de investigación se basa en un estudio descriptivo, de diferenciación 

de grupos, cuya finalidad consiste en comparar tres grupos (de diferentes escuelas) 

de acuerdo con los resultados arrojados y encontrar si existen diferencias 

significativas para la elaboración de una meta, de esta manera se justifica la 

hipótesis , se presentará de acuerdo con Hernández Sampieri (2006) la pregunta 

inicial, hipótesis, el planteamiento del problema, la inmersión inicial en el campo, 

concepción del instrumento, aplicación de encuestas , muestra y recolección datos, 

su interpretación, elaboración del reporte, y conclusiones. 

II.- Metodología 

La investigación cualitativa, Tamaño y tipo de Muestra 

La investigación cualitativa presenta enfoques únicos en términos de tamaño y tipo 

de muestra. El énfasis en la saturación teórica y el muestreo intencionado o teórico 

subraya la importancia de la profundidad y la relevancia contextual en lugar de la 

representatividad estadística. Al adoptar estos principios, los investigadores 

podemos obtener una comprensión más completa y significativa de los fenómenos 

que estudiamos. 

Fundamentación Teórica 

 El trabajo colaborativo, en un contexto educativo, constituye un modelo de 

aprendizaje interactivo, que invita a los estudiantes a construir juntos, lo cual 

demanda conjugar esfuerzos, talentos y competencias, mediante una serie de 

transacciones que les permitan lograr las metas establecidas consensuadamente. 

Más que una técnica, el trabajo colaborativo es considerado una filosofía de 

interacción y una forma personal de trabajo, que implica el manejo de aspectos, 

tales como el respeto a las contribuciones individuales de los miembros del grupo. 
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En él se presentan algunas de las conceptualizaciones sobre trabajo colaborativo 

que se encuentran en la literatura especializada, con el propósito de apreciar sus 

aspectos constitutivos; entre los que más se destacan están la autoridad, la 

negociación y los procesos de diálogo que se dan al interior del grupo, la 

reciprocidad, la responsabilidad y las relaciones sociales. 

 Es importante que los profesores fomenten el trabajo colaborativo Tobón (2009) 

para que entre los mismos alumnos se apoyen los unos a los otros en el logro de 

los aprendizajes esperados. Esto puede hacerse a través del trabajo individual, en 

parejas (binas), equipos o un gran grupo. No es hacer todo en grupo para que a los 

alumnos les quede más fácil hacer los trabajos (todos aportan algo) y al docente 

valorar lo que se hace, sino que los estudiantes se apoyen entre sí para lograr 

productos relevantes. Al promover esto, se genera un ambiente de ayuda y 

solidaridad en el aula donde los problemas de uno son los problemas de todos. Es 

preciso que los profesores sean ejemplo de trabajo colaborativo porque ¿cómo 

pedirles a los alumnos que sean colaborativos si a los docentes nos falta esto? 

Además, se debe formar a los estudiantes en técnicas básicas de trabajo 

colaborativo, e implementar diferentes maneras de organización en el aula que 

potencien el apoyo, tanto en una clase como a lo largo de una secuencia didáctica, 

incluyendo metodologías como la organización individual por filas, la organización 

en U, el círculo, el trabajo con bloques, etc. 

En los últimos años se viene hablando de la necesidad de basar la enseñanza 

aprendizaje en un modelo holístico de competencias, orientado a la formación 

integral como condición esencial de todo proyecto pedagógico, que integre la teoría 

con la práctica en las diversas actividades, que promuevan la continuidad entre 

todos los niveles educativos y entre éstos y los procesos laborales y de convivencia. 

Un enfoque como lo plantea Tobón (2009) que fomente la construcción del 
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aprendizaje autónomo, oriente la formación y el afianzamiento del proyecto ético de 

vida. Aunque el enfoque basado en competencias no es nuevo y existen múltiples 

publicaciones sobre el tema, se debe reconocer que en el contexto educativo existe 

desconocimiento epistemológico, lo cual ha limitado las posibilidades de concretar 

un modelo holístico. Sin embargo, con base en los referentes teóricos que se han 

podido leer, se tiene claro que este enfoque de competencias fundamenta la 

organización curricular con base en proyectos y problemas, trascendiendo de esta 

forma el currículo basado en asignaturas fragmentadas para pasar a un modelo 

sistémico y dinámico. 

No podemos pretender que los estudiantes sean colaborativos, si quienes 

trabajamos al frente del proceso no los somos” Dice Sergio Tobón (2013), mientras 

aborda el trabajo colaborativo y sus objetivos desde el enfoque del socio formación; 

donde el contexto educativo es la parte primordial de su preocupación y que los 

individuos se formen mediante la ejecución de proyectos y participen en la solución 

de relevantes problemas del entorno para conseguir la reconstrucción personal. 

También, haciendo una propuesta de las características que este debe incluir, para 

desarrollar competencias, dice que quienes empleen esta estrategia de enseñanza-

aprendizaje, deben de tener una meta en común, un diseño de acción, crear la 

sinergia en su labor, de actuar con meta cognición, en interacción con una 

comunicación asertiva y sobre todo con responsabilidad personal. 

Por lo que, de manera general, se puede definir al trabajo colaborativo como las 

intenciones que tiene un grupo para alcanzar objetivos definidos y semejantes que 

les permitan una tarea más fácil. En otras palabras, es hacer una actividad junto con 

otras personas. Para esto, Hugh Downs decía: “Afirmar que mi destino no está 

ligado al tuyo es como decir: Tu lado del bote se está hundiendo”. Esto es, trabajar 

de manera colaborativa en la educación, significa unir esfuerzos, tomando las 
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responsabilidades por igual, de una forma consciente, comprometida, donde 

cualquier problema del contexto que se vaya a solucionar se haga aplicando las 

herramientas necesarias de las competencias básicas, genéricas y específicas para 

tener mejores resultados. 

Para Tobón, además, significa lograr una meta mediante la contribución de dos o 

más personas, con base en procesos de acuerdo a la meta cognición y la 

comunicación asertiva. 

Si se consideraran sus propuestas a nivel sistema, sin adentrarse en su 

categorización, sus diferencias, subdivisión o vinculación, adoptando como mínimo 

la noción, sus características y metodología, se eliminaría la culpabilidad o el enojo 

que se palpa en la gente cuando obtiene resultados diferentes a los esperados en 

diversas áreas. 

Igualmente, si se comprendiera en su totalidad esta responsabilidad personal a la 

cual alude, cada persona asumiría lo que le toca hacer, sin buscar crucificar 

únicamente al supuesto culpable de los resultados, comprendiendo al semejante y 

siendo empático. Sobre todo, en esta vida actual, en la que si hay consecuencias 

adversas culpamos a todos los que nos rodean, pero difícilmente asumimos la 

responsabilidad de nuestros actos y con dificultad nos dedicamos a trabajar para 

mejorar la situación. Por lo que podríamos pasarnos la vida mencionando la palabra 

de trabajo colaborativo y dejándolo como sueños `por cumplir, leyendo, y releyendo 

el Talmud, o autores como Séneca, Quintiliano, Lancaster, Dewey, Chomsky, 

Ferreiro y/o a Tobón, entre otros; sin aprender a trabajar juntos o aceptar lo que a 

cada uno nos corresponde hacer, en el caos, como en el que se vive en el sistema 

educativo Mexicano, donde todos los actores de la sociedad se quejan y culpan a 

los demás, en un universo de quejas de los docentes, alumnos, SEP, directivos, 

supervisores, jefes de sector, sindicato, padres de familia y recientemente hasta de 
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los libros de texto, etc. Tal parece que se nos ha olvidado que el sistema educativo, 

como tal, es completo, interactivo, donde todo se relaciona y todos formamos parte 

de él y que, bajo la dirección con un proyecto nacional, inclusivo, complejo, 

multidimensional, estratégico, sistemático e inteligente, nuestro país dejaría de ser 

un país desafortunado en el ámbito educativo. Esta estrategia propuesta por Sergio 

Tobón podría ser un paso determinante para lograr mejoras las formas de laborar, 

sin invadir terrenos, obligaciones, ni mucho menos funciones; donde prevalezca el 

liderazgo, a las diferencias individuales y grupales, aceptándonos y dialogando en 

la desigualdad, para trabajar juntos y lograr desenlaces favorables y positivos. 

 

El eje clave del trabajo colaborativo se centra en que las personas se comuniquen 

con asertividad, unan sus fortalezas y trabajen unas con otras, a través de un plan 

de acción que incluya actividades articuladas para lograr una meta común. A 

diferencia de otros enfoques psicopedagógicos que se centran en la acción de 

cooperar y/o trabajar en equipo, el trabajo colaborativo se aborda como un proceso 

mediante el cual varias personas comparten ideas, recursos y saberes para 

identificar, interpretar, argumentar y resolver un determinado problema Tobón 

(2013) (Tobón y Vázquez, 2015) 

Domínguez, Crhová y Molina (2015) reconocen que el trabajo colaborativo es un 

pilar fundamental y un concepto clave en la sociedad del conocimiento, ya que es 

preciso que las personas unan sus fortalezas para hacer frente a los desafíos del 

trabajo laboral, la vida en comunidad y la innovación continua. 

A partir de conocer las principales características y diferencias de las sociedades 

centradas en la información y el conocimiento, surge un cuestionamiento que es 

importante resolver: ¿Cómo promover los cambios e innovaciones en la formación 
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de las personas para que logren trabajar de forma colaborativa y sinérgica ante los 

retos que demanda la sociedad del siglo XXI centrada en el conocimiento? La 

respuesta se puede encontrar en nuevas propuestas de formación integral que han 

surgido teniendo en consideración el contexto histórico, social, cultural, ambiental, 

económico y tecnológico que se está viviendo día a día. 

Para lograr el trabajo colaborativo es necesario fomentar el espíritu emprendedor 

mediante la movilización y articulación de saberes, la comunicación asertiva, la 

creatividad y la innovación. Finalmente, la colaboración socioformativa considera al 

proyecto ético de vida como un eje nodal para garantizar la autorrealización de las 

personas y que, a su vez, contribuyan al tejido social pacífico, la sustentabilidad 

ambiental y el desarrollo socioeconómico, actuando siempre bajo el marco de los 

valores universales. 

La Codificación Inductiva 

La codificación inductiva emerge como una metodología crucial, y herramientas 

como ATLAS.ti han facilitado su aplicación efectiva. La codificación inductiva se 

refiere al proceso de identificar patrones, temas y conceptos emergentes sin 

imponer estructuras predefinidas, permitiendo que los datos revelen sus propias 

categorías. En este análisis, exploraremos la codificación inductiva en ATLAS.ti, 

destacando su utilidad, pasos esenciales y consideraciones clave. Antes de iniciar 

la codificación inductiva, es esencial familiarizarse con los datos. ATLAS.ti permite 

importar y organizar diversos tipos de información, como textos, imágenes y 

documentos PDF. La herramienta facilita la revisión exhaustiva de los materiales 

para obtener una comprensión profunda del contexto y los posibles temas 

emergentes. 
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En la codificación inductiva, los códigos no se derivan de un marco teórico 

preexistente, sino que surgen directamente de los datos. ATLAS.ti proporciona una 

interfaz amigable que permite la creación de códigos abiertos de manera intuitiva. 

Los investigadores podemos asignar etiquetas a fragmentos de datos que capturan 

conceptos o ideas relevantes, sin imponer restricciones preconcebidas. Después de 

la generación inicial de códigos, ATLAS.ti facilita la agrupación y el refinamiento. La 

herramienta permite organizar códigos en familias o temas relacionados, brindando 

una visión estructurada de los patrones emergentes. Este proceso iterativo nos 

permite a los investigadores ajustar y mejorar continuamente sus categorías a 

medida que avanzan en el análisis. 

ATLAS.ti va más allá de la simple codificación, permitiéndonos a los investigadores 

explorar relaciones entre códigos y conceptos. Las funciones de visualización y 

consulta facilitan la identificación de conexiones y patrones más amplios en los 

datos. Esto es fundamental para comprender la complejidad y las interrelaciones de 

los temas emergentes. Una vez completada la codificación inductiva, ATLAS.ti 

proporciona herramientas robustas para el análisis y la interpretación. Como 

investigadores podemos utilizar funciones como las redes conceptuales y los mapas 

de texto para representar visualmente las relaciones y tendencias identificadas 

durante la codificación. Esto nos facilita la narrativa coherente de los hallazgos y 

contribuye a la generación de conclusiones significativas. La codificación inductiva 

se beneficia de la flexibilidad de ATLAS.ti al permitir ajustes a medida que se revelan 

nuevas perspectivas durante el análisis. Esta adaptabilidad es esencial para 

capturar la riqueza y la complejidad de los datos cualitativos. ATLAS.ti agiliza la 

gestión de grandes conjuntos de datos, permitiéndonos a los investigadores abordar 

proyectos complejos de manera eficiente. La capacidad de organizar, etiquetar y 

recuperar fácilmente fragmentos específicos de datos facilita la navegación y el 

análisis. Al integrar la codificación inductiva en ATLAS.ti, los investigadores 
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podemos garantizar la rigurosidad metodológica al seguir un enfoque sistemático y 

transparente. La herramienta nos ofrece funciones que respaldan la revisión por 

pares y la verificabilidad de los hallazgos. 

Categorización 

La categorización juega un papel fundamental en esta investigación cualitativa al 

proporcionarnos un marco conceptual para organizar, analizar y comprender los 

datos recopilados. Este proceso implica la clasificación de fragmentos de 

información en categorías temáticas que representan conceptos o temas 

significativos emergentes. En este análisis, exploraremos los fundamentos y 

aplicaciones de la categorización en el contexto de la investigación cualitativa. 

La categorización implica la abstracción de ideas clave a través de la identificación 

de patrones y temas comunes en los datos. Este proceso de generalización nos 

permite a los investigadores ir más allá de los detalles específicos y capturar 

conceptos fundamentales que pueden aplicarse a un nivel más amplio. 

La categorización puede ser inductiva, donde las categorías surgen directamente 

de los datos sin preconcepciones, o deductiva, utilizando un marco teórico existente 

para guiar el proceso. Ambos enfoques son válidos y se seleccionan según los 

objetivos y la naturaleza del estudio. 

La categorización es un proceso dinámico y flexible. A medida que se avanza en la 

investigación, los investigadores podemos ajustar y refinar las categorías para 

acomodar nuevos conocimientos y perspectivas que surgen durante el análisis. 

Antes de comenzar la categorización, es esencial una inmersión profunda en los 

datos cualitativos. Esto implica la revisión exhaustiva de las entrevistas realizadas, 
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transcripciones u otros materiales para comprender el contenido y los posibles 

temas emergentes. 

El siguiente paso implica la generación de códigos, que son etiquetas o etiquetas 

descriptivas que se asignan a fragmentos específicos de datos. Los códigos 

capturan conceptos clave y forman la base para la construcción de categorías. 

Los códigos se agrupan en categorías según similitudes temáticas. Este proceso de 

agrupación nos permite organizar la información de manera significativa y 

establecer conexiones entre los conceptos emergentes. 

La categorización es un proceso iterativo. A medida que se avanza en el análisis, 

nos permiten revisar y refinar continuamente las categorías para asegurarnos de 

que capturemos de manera precisa la complejidad de los datos. 

La categorización nos permite a los investigadores identificar patrones recurrentes 

en los datos. Este proceso facilita la comprensión de tendencias, relaciones y 

fenómenos que pueden ser cruciales para la formulación de conclusiones y la 

generación de teorías. 

Al organizar los datos en categorías, podemos desarrollar temas y conceptos clave 

que surgen de manera natural durante la investigación. Estos temas proporcionan 

una estructura conceptual para analizar y presentar los hallazgos. 

La categorización nos permite la comparación y el contraste entre diferentes casos 

o contextos. Este enfoque comparativo es esencial para la identificación de 

variaciones y similitudes que enriquecen la comprensión del fenómeno estudiado. 

La categorización sirve como una herramienta valiosa para la interpretación de 

datos cualitativos. Al organizar la información de manera significativa, los 
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investigadores podemos analizar y explicar fenómenos complejos de manera más 

clara y coherente. 

III.- Resultados 

En el transcurso de esta investigación, se han obtenido resultados significativos que 

arrojan luz sobre la influencia del trabajo colaborativo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en alumnos de educación primaria. La indagación en este campo se 

apoyó en diversas teorías fundamentales que respaldan el aprendizaje colaborativo, 

y los hallazgos ofrecen una visión profunda de cómo esta modalidad afecta a los 

estudiantes en su fase inicial de educación. 

Uno de los resultados clave se relaciona con la Teoría Sociocultural de Vygotsky 

(1978), la cual destaca la importancia de la interacción social en el desarrollo 

cognitivo. La investigación evidenció que, en entornos de trabajo colaborativo, los 

alumnos de educación primaria experimentaron un enriquecimiento en sus 

habilidades cognitivas, respaldando la premisa de Vygotsky sobre el papel esencial 

de la interacción en el aprendizaje. 

Adicionalmente, la aplicación de la Teoría del Aprendizaje Colaborativo de Johnson 

y Johnson (1999) demostró que la interdependencia positiva entre los estudiantes 

generó resultados prometedores. La colaboración no sólo condujo a un mayor logro 

académico, sino que también fomentó el desarrollo de habilidades sociales 

esenciales. Estos resultados respaldan la noción de que el trabajo conjunto no solo 

mejora el rendimiento académico, sino que también contribuye al crecimiento 

integral de los alumnos. 

En consonancia con la Teoría de la Comunidad de Práctica de Wenger (1998), se 

observó que los entornos educativos que fomentan el trabajo colaborativo crean 

comunidades de aprendizaje más sólidas. Los estudiantes no solo adquieren 
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conocimientos, sino que también construyen identidades compartidas como 

aprendices, fortaleciendo su sentido de pertenencia y compromiso con el proceso 

educativo. 

El análisis de datos reveló un patrón interesante respaldado por la Teoría del 

Construccionismo Social de Seymour Papert (1991). Los estudiantes participantes 

no sólo asimilaron información de manera pasiva, sino que también se involucraron 

activamente en la construcción de su conocimiento a través de proyectos 

colaborativos. Esto refleja la idea de Papert sobre el aprendizaje efectivo a través 

de la creación y la participación activa en proyectos significativos. 

En términos de aplicaciones prácticas, la investigación destaca la importancia de 

implementar estrategias basadas en la Teoría de la Actividad de Engeström (1987). 

El uso de plataformas digitales y herramientas en línea no solo facilitó la 

comunicación entre los estudiantes, sino que también se convirtió en un 

componente activo que influyó positivamente en la dinámica del trabajo 

colaborativo. 

En resumen, los resultados de esta investigación subrayan la importancia del trabajo 

colaborativo en el contexto de la educación primaria. Las teorías fundamentales 

revisadas proporcionaron un marco sólido para interpretar los hallazgos, y los 

resultados indican que el trabajo colaborativo no solo mejora el rendimiento 

académico, sino que también contribuye al desarrollo cognitivo, social e identitario 

de los alumnos. 

IV.- Conclusiones 

El aprendizaje colaborativo es una estrategia de aprendizaje basada en el trabajo 

en grupo y en la unión de equipos para lograr un objetivo común. Un elemento clave 
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de esta estrategia de aprendizaje es que evidencia los efectos positivos de la 

independencia de las personas y la manifestación de sus propias habilidades 

mientras gestionan su responsabilidad personal. En el aprendizaje colaborativo, los 

estudiantes colaboran entre sí en una tarea o proyecto. 

Sin embargo, es importante señalar que en este tipo de aprendizaje los alumnos 

trabajan juntos en un esfuerzo de grupo, pero cada uno de ellos tiene una tarea 

diferente en la que centrarse. La idea es que las personas que se encuentren en 

este entorno tengan la oportunidad de reforzar sus habilidades mientras ven cómo 

sus acciones pueden afectar al grupo en general. 

La creación de redes por parte de los alumnos mientras trabaja también fomenta 

el compañerismo y refuerza los vínculos entre los equipos, especialmente en un 

entorno laboral. Es una oportunidad para que la gente se conozca y comprenda los 

puntos fuertes y débiles de sus compañeros. El trabajo social también ayuda a los 

empleados a desarrollar habilidades interpersonales como la resolución de 

problemas, la comunicación y la colaboración. 

Los docentes y estudiantes coinciden en manifestar el gusto por tratar temas 

relacionados con sus contextos, debatir sus propias problemáticas y buscar posibles 

soluciones mediante estrategias didácticas como: estudio y solución de casos, 

análisis y discusión en grupo, aprendizaje basado en problemas, entre otros. 

Se conocen algunas estrategias que favorecen el trabajo colaborativo, sus ventajas 

en el trabajo de aula y en la formación de los educandos. Es necesario implementar, 

fortalecer e involucrar nuevas estrategias ya que ellas permiten el desarrollo de 

habilidades y competencias que facilitan en el estudiante la búsqueda de posibles 

soluciones a problemáticas emergentes en sus contextos. 

https://www.cesuma.mx/blog/cual-es-la-mision-y-objetivo-de-la-actividad-de-aprendizaje.html
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Esta estrategia es muy favorable en la formación de estudiantes porque permite que 

ellos expresen sus ideas, intereses, interactúen, fortalezcan sus relaciones, trabajen 

para un bien común y se desarrollen otras dimensiones del ser humano, entre otras. 

Es importante su difusión e implementación como una estrategia más que propende 

por una educación donde el estudiante sea el eje central, el responsable de su 

propio proceso de formación. 
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El examen de ingreso al servicio y su relación con la trayectoria escolar de los 

estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria de la generación 2019-2023 

Resumen 

El presente trabajo es un avance parcial de investigación sobre el examen de 

ingreso al servicio y la trayectoria escolar de los estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Primaria (LEP), generación 2019-2023. El conocer la trayectoria escolar 

de los estudiantes permite obtener información importante para describir y analizar 

su rendimiento a lo largo de toda su formación en los diferentes semestres con las 

asignaturas de la malla curricular, los cuales se expresan a través de promedios y 

dictámenes conseguidos, como indicadores relevantes. Al concluir la carrera e 

incorporarse al servicio profesional docente es fundamental pasar por un proceso 

de selección conocido como Concurso de Oposición, el cual consiste, en presentar 

un examen en dos pruebas estandarizadas y que el puntaje se desglosa en 

formación docente pedagógica, en promedio general de carrera, cursos 

extracurriculares, experiencia docente y apreciación de conocimientos y actitudes. 

La intención del presente reporte parcial de investigación es describir  la trayectoria 

escolar de los estudiantes de LEP como punto relevante, comparar el rendimiento 

académico, expresado en el promedio obtenido, y los resultados del SPD, para 

establecer una correlación entre ambas. A partir del análisis, se encontraron 

resultados interesantes, que permitirán la toma de decisiones para mejorar la 

formación de las futuras generaciones.   

Abstrac 

This work is a partial advance of research on the service entrance exam and the 

school career of the students of the bachelor’s degree in Primary Education (LEP), 

generation 2019-2023. Knowing the students' school career allows us to obtain 
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important information to describe and analyze their performance throughout their 

training in the different semesters with the subjects of the curricular framework, 

which are expressed through averages and opinions obtained, such as relevant 

indicators. Upon completion of the degree and joining the professional teaching 

service, it is essential to go through a selection process known as the Opposition 

Competition, which consists of taking an exam in two standardized tests and the 

score is broken down into pedagogical teacher training, in general average. degree, 

extracurricular courses, teaching experience and appreciation of knowledge and 

attitudes. The intention of this partial research report is to describe the school 

trajectory of LEP students as a relevant point, compare academic performance, 

expressed in the average obtained, and the SPD results, to establish a correlation 

between the two. From the analysis, interesting results were found, which will allow 

decision-making to improve the training of future generations. 

Palabras clave: Trayectoria escolar, curso de oposición, servicio profesional 

docente, correlación.  

Introducción  

Una de las finalidades de las Instituciones de Educación Superior (IES) es  formar 

a profesionales que se desempeñarán en las diferentes áreas/campos de trabajo en 

una sociedad. Por ello, diversos estudios y expertos mencionan que, para estimar 

adecuadamente la aportación de una institución educativa, resulta indispensable 

asomarse a sus productos, pero también a sus procesos. 

Para obtener datos de las IES sobre su contribución a la sociedad, es necesario 

tener información necesaria para conocer y porque no evaluar a estas en todo lo 

que representa, por ello, se han desarrollado diversos tipos de estudios que 

permiten analizar los procesos y una de ellas es el estudio de las trayectorias 
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escolares, a través del cual es posible contar con una evidencia de los niveles de 

productividad y rentabilidad de los procesos y recursos educativos desarrollados en 

el nivel superior (González, 1999). 

Para realizar este tipo de estudio se requieren datos como promedio general, por 

semestre, eficiencia de egreso, tasa de titulación, resultados de ingreso al servicio 

profesional, siendo indispensable tener la información suficiente en cuanto a las 

diferentes carreras, los semestres y asignaturas, así como todo aquello que sea 

relevante para poder obtener datos de la trayectoria y así profundizar en cada uno 

de los aspectos, determinando en lo posible el comportamiento académico de los 

estudiantes y permitirá a futuro y cuando el esquema organizativo de las IES 

cambie, saber bajo qué esquema organizativo institucional son más eficientes los 

estudiantes (Ponce de León, 2003), con el fin de tomar decisiones para mejorar la 

calidad de los programas educativos. 

Algunos autores refieren que el estudio de trayectorias escolares, representan el 

reconocimiento de los problemas que se tienen que superar para el mejoramiento 

de los procesos de formación del estudiante, de acuerdo con Barrera y Mayers 

(2011), ayudan a pensar el diseño de estrategias, decisiones y políticas 

institucionales que favorezcan su mejora, de tal manera que se conviertan en 

indicadores importantes para medir la eficiencia interna en las IES.  

Lo cual, debe impactar en el futuro desempeño de los egresados; en ese tenor, al 

concluir la carrera normalista, sea cual fuere esta, los egresados, en la mayoría de 

los casos, buscan ingresar al servicio profesional docente como profesores en 

alguna de las plazas que ofrece la Secretaría de Educación Pública y para ello 

deben pasar por el proceso de selección, en el cual presentan una serie de pruebas 

(dos en este caso) que forman parte del Concurso de Oposición de Ingreso al SPD. 

Dichos exámenes, arrojan un puntaje que se toman en cuenta para generar una 
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lista de prelación, utilizada para determinar a los sustentantes que hayan ganado 

una plaza/base. 

La trayectoria escolar  

La trayectoria escolar, de acuerdo con Cuevas (2001) es el tránsito de los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes por el sistema educativo y sus propuestas 

curriculares, de manera continua y completa, egresando en los tiempos y formas 

estipulados. 

El realizar estudios de trayectorias escolares permite identificar los factores que 

afectan el comportamiento escolar de los estudiantes durante su estancia en la 

institución, los cuales se expresan en datos que dan cuenta de la situación que 

incide en dicho comportamiento. Los factores pueden ser de tipo psicológico y 

sociológico (cualitativos), o pueden proporcionar datos precisos sobre los resultados 

académicos de los estudiantes y la institución (cuantitativos). 

Altamira (1997) menciona que este tipo de estudios se refieren a la cuantificación 

del comportamiento escolar de un conjunto de estudiantes (cohorte) durante su 

trayecto en la IES, desde su ingreso, permanencia y egreso, hasta la conclusión de 

su proceso de titulación, es decir, durante todo el transcurso de su carrera. 

Entonces, con el estudio de trayectoria escolar se pretende conocer, agrupar y 

analizar la información relativa al desarrollo de la vida académica de los estudiantes 

que conforman una determinada generación, desde que ingresan hasta que se 

titulan, sea cual fuere el tiempo que se tomen para ello. Con toda esa información, 

es posible contar con una evidencia de los niveles de productividad y rentabilidad 

de los procesos y recursos educativos desarrollados en el sistema del nivel superior 

(González,1999). Con el propósito de realizar de manera pertinente este tipo de 

estudio, se requiere información acerca de toda la institución y de generaciones 
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completas, en dos sentidos: en primer término, en cada una de las carreras o 

programas educativos que ofrece la IES; en segundo, en cada uno de los periodos 

o ciclos escolares. 

Por todo lo anterior, el estudio de trayectorias escolares representa para las IES, el 

reconocimiento de las necesidades, las fortalezas, las áreas de oportunidad y los 

posibles problemas que afectan el desempeño de los estudiantes en su transcurso 

en la carrera y que se deben atender para el mejoramiento de los procesos de 

formación del estudiante. 

Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica 

El Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica, tiene como 

finalidad garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades de los 

aspirantes para el ingreso al servicio público educativo y se realiza en los términos 

establecidos en la Ley General del Servicio Profesional Docente y conforme los 

lineamientos que para tal fin emite el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa 

(INEE, 2018). El concurso se encuentra conformado por dos exámenes 

estandarizados, aplicados en línea y autoadministrables, a continuación, se 

describen brevemente cada uno de ellos: 

1. Examen nacional de conocimientos y habilidades para la práctica docente. 

Consta de un promedio de 120 reactivos que evalúan el nivel de dominio sobre los 

contenidos y los enfoques de enseñanza propios del nivel o disciplina, además de 

las capacidades y habilidades para la intervención didáctica. En este examen se 

evalúan las dimensiones 1 y 2 del perfil, parámetros e indicadores (PPI) para 

docentes y técnicos docentes. 

2. Examen nacional de habilidades intelectuales y responsabilidades ético-

profesionales. Consta de un promedio de 120 reactivos de opción múltiple con 
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cuatro opciones de respuesta, donde solo una es la correcta. Se evalúan las 

dimensiones 3, 4 y 5 del perfil de docentes y de técnicos docentes, que son: 

Los instrumentos que forman parte de la evaluación son independientes entre sí y 

los resultados de cada uno se agrupan en tres categorías de desempeño: Nivel I, 

Nivel II y Nivel III, que refieren a lo que un sustentante es capaz de hacer. Sin 

embargo, para reportar los resultados de los sustentantes, no se utiliza el puntaje 

crudo (número de aciertos) alcanzado en cada instrumento de evaluación, sino una 

escala, común a todos los instrumentos, que permita comparar las puntuaciones 

que obtengan en los distintos exámenes que presenten. En esta escala, cuyo rango 

va de los 60 a 170 puntos, el punto de corte para alcanzar el Nivel II de desempeño 

se ubica, en todos los casos, en 100 puntos. 

Metodología 

El presente estudio es de tipo descriptivo y correlacional, dado que se busca por un 

lado describir los resultados obtenidos por los estudiantes, en un primer momento 

durante su trayectoria escolar en la institución y posteriormente, lo obtenido en el 

concurso de oposición, y por otro, medir el grado de relación que exista entre dos o 

más conceptos o variables (en un contexto en particular) (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2015), es decir, establecer una relación entre los puntajes obtenidos por 

los normalistas en dicho concurso y las calificaciones logradas en su trayecto en la 

Licenciatura en Educación Primaria (LEP) de la generación 2019-2023.  

Asimismo, los procedimientos a utilizar se encuentran asemejados con un estudio 

de corte cuantitativo, a través de la recolección y el análisis de los datos, confiando 

en la medición numérica, el conteo y el uso de procedimientos estadísticos para 

establecer con exactitud ciertos patrones de conducta de la población (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2015).  
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Población  

La población objetivo de este estudio, es la generación de la LEP 2019-2023 (59 

estudiantes), que egresaron a la escuela normal el pasado mes de julio de 2023, y 

que recientemente han presentado el examen del concurso de oposición de ingreso 

al servicio profesional docente.  

Instrumentos(s)  

Para este estudio no se diseñó un instrumento como tal, por el contrario, se 

utilizaron los resultados de los exámenes del concurso de oposición del año 2023, 

así como las calificaciones que se obtuvieron al entrar a la institución que fue 

aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 

(CENEVAL), y los promedios de los estudiantes obtenidos durante la carrera, 

asentadas en las bases de datos de control escolar de la escuela normal. 

Recolección de datos  

En el caso de las calificaciones, se solicitaron a el área de control escolar con la 

autorización de la dirección de la escuela normal. Por su parte, los datos referentes 

al concurso de oposición se obtuvieron directamente de los sujetos de investigación, 

con el previo consentimiento de estos, a través del reporte de resultados 

individuales de cada prueba, los cuales expresan con detalle los puntajes obtenidos 

en cada examen. 

Procesamiento de la información 

Teniendo los datos requeridos, se procedió a capturarlos en Excel. Posteriormente, 

se realizaron una serie de análisis estadísticos descriptivos, de promedio de 

bachillerato, de puntaje de su examen de ingreso a la institución (CENEVAL), 

promedio final de cada semestre (8 semestres), promedio final de la carrera, 
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dictamen de su examen recepcional, resultado del examen de ingreso al servicio y 

lugar de prelación. Con esa información se elaboraron gráficas de barras, 

dependiendo de los datos obtenidos. 

Asimismo, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, el cual es una prueba 

estadística para analizar la relación existente entre dos variables medidas en un 

nivel de intervalos o de razón, calculándose a partir de las puntuaciones obtenidas 

en una muestra con los mismos participantes.  

Resultados  

En este apartado se presentan los resultados obtenidos después de analizar la 

información recabada de la trayectoria escolar de los estudiantes normalistas de la 

LEP, de la generación 2019-2013 y las pruebas del concurso de oposición de 

ingreso al SPD, considerando los aspectos antes mencionados. 

Figura 1: Promedio de Bachillerato  

 En la figura 1, se puede apreciar que el grupo B tiene mejor promedio de 8.23, el A 

8.02 y el C 7.95, siendo el promedio general de la generación de 8.07. 

El rango o amplitud de cada grupo con base en su promedio de bachillerato es muy 

similar 2.5 y 2.6, lo cual indica que los tres grupos tienen una similitud con relación 

a la calificación mínima y máxima de su promedio, traduciéndose en datos muy 

homogéneos, pero se reitera que el grupo B es el de ligeramente mayor puntaje. Se 

observa en cada uno de los grupos una desviación estándar menor a 0.5, lo cual 

nos ratifica que los datos son muy similares, es decir tienen muy poca variabilidad, 

la cual es menor del 5% expresada en el coeficiente de variabilidad. 

Figura 2: Tabla de Distribución de Frecuencias de los Promedios de Bachillerato y 

su Gráfica de Barras 
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Tabla de Distribución de Frecuencias Gráfica de barras 

    

Con respecto a lo que se muestra en la figura 2, el 62% de los alumnos en relación 

con su promedio de bachillerato se encuentran entre 7.5206 y 8.7714 (serían las 

clases 4 y 5, que comprende 30 alumnos).  

Con respecto a lo que se puede observar en la distribución de los datos en la gráfica, 

es que sigue una curva normal con respecto al promedio de bachillerato. Además, 

se puede mirar que en ambos extremos se encuentran los promedios más bajos (6 

alumnos) y más altos (4 alumnos) dando un total de 10 estudiantes y que 

corresponde a 15% de la población estudiantil. 

Datos examen de ingreso a la escuela (CENEVAL) 

Figura 3: Tabla de Distribución de Frecuencias de los Resultados del CENEVAL  de 

Ingreso a la Escuela Normal y su Gráfica de Barras 

Tabla de Distribución de Frecuencias Gráfica de barras 

    

Presentaron 88 alumnos para ingresar a la LEP de los cuales ingresaron 69, el 

puntaje más bajo del examen del índice (ICNE) del CENEVAL, fue de 928 y el más 

alto de 1234, siendo el rango o amplitud de 306 puntos, lo cual indica que hay una 

gran variabilidad. Al distribuirlos en 7 clases se puede observar que el grueso de 

nuestros alumnos (68%) presentan un promedio bajo menor a 1059 y solamente 10 

(14%) alumnos presentan un puntaje alto mayor a 1146. 
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La media del puntaje es de 1039.8 lo cual indica que el puntaje de 45 (65%) de 

nuestros alumnos, está por debajo, por el contrario 24 (35%) alumnos  están por 

arriba de la media.  

Promedios por semestre  

Figura 4: Gráfica de Barras que Indica los Promedios por Grupo y por Semestre 

  

Como se muestra en la figura 4, al inicio de la carrera su promedio de aprendizaje 

fue bajo y algunas hipótesis por lo que ocurre esto es porque los estudiantes que 

ingresan a nivel de licenciatura asumen nuevas reglas para el estudio, en los 

tiempos, en los horarios, en la carga académica que pudieron incidir en el promedio 

para los tres grupos.  

Del primero al cuarto semestre se observa en forma general un aumento en el 

promedio de sus calificaciones, sin embargo, para el quinto, sexto y séptimo 

semestre se ve un descenso en sus promedios, esto se puede explicar porque se 

incrementa el nivel de complejidad en los contenidos, en el uso de la teoría para 

explicar la práctica, en la habilidad para integrar de manera coherente en la 

planeación los propósitos, la estrategia, la secuencia de actividades, la evaluación, 

los tiempos, etc. Se observa que en el octavo semestre hay un repunte en sus 

calificaciones que puede ser que los estudiantes ya solo tienen la asesoría 

metodológica del documento recepcional y la práctica profesional.  

Promedio general de la carrera  

Figura 5: Tabla de Distribución de Frecuencias del Promedio General de Carrera de 

sus 4 Años en la Licenciatura y su Gráfica de Barras 
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Tabla de Distribución de Frecuencias Gráfica de barras 

    

Al ingreso de la carrera empezaron 69 estudiantes y concluyeron 57, los otros que 

no terminaron fue porque se dieron de baja y otros reprobaron materias.  

Al distribuir sus promedios finales de sus cuatro años se puede apreciar en la gráfica 

que el grueso de los alumnos 45 (60%), tienen promedio arriba de 9.0857 lo cual 

refleja a diferencia del examen de CENEVAL que ahora se invierte la gráfica 

teniendo promedios altos, que posiblemente lograron avanzar en el perfil de egreso 

contando con un mayor nivel de dominio de su profesión.  

Dictamen del examen recepcional  

Figura 6: Tabla del Dictamen del Examen Recepcional y su Gráfica de Barras 

Tabla Gráfica de barras 

    

Se titularon 57 de la carrera con los siguientes dictámenes: 6 por mayoría, 48 por 

humanidad y 3 con mención honorífica, siendo el grueso del 84% de los alumnos 

que se titularon por unanimidad. Lo que se puede observar es que los 57 alumnos 

titulados tuvieron en derecho a presentar examen de ingreso al servicio. 

Examen de ingreso al servicio  

Figura 7: Tabla de Distribución de Frecuencias de los Resultados del Examen de 

Ingreso al Servicio (57) y su Gráfica de Barras 

Tabla de Distribución de Frecuencias Gráfica de barras 
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Como se muestra en la gráfica el grosor de nuestros alumnos que son 37 (63%). 

Obtuvieron un puntaje alto en el examen de oposición el cual se equipara con la 

curva del promedio final de sus 4 años que ya se analizó.  

Figura 8: Tabla y Gráfica de los Promedios de Bachillerato, Promedio Final de la 

Carrera y los Resultados del Examen General al Servicio (PES) 

Tabla 

  

Gráfica de Barras 

  

En la figura 8, se puede observar que los resultados del examen al servicio (PES), 

son en conjunto como grupo proporcionales a los promedios tanto de bachillerato, 

como del promedio final de la carrera, aunque en el grupo “B” se invierten en lugar 

de tener un valor arriba ligeramente bajan con menor puntaje con relación a los otros 

dos grupos, esto se puede deber a que se les aplica un examen general validado 

nacionalmente y nos ofrece una realidad de nuestros egresados. 

Figura 9: Correlación Lineal entre el Promedio del Bachillerato por cada grupo “A”, 

“B” y “C” con el Promedio al Final de la Carrera 

Tabla Gráfica de dispersión 

    

Se puede observar en la figura 9 que, al contrastar el promedio del bachillerato con 

el promedio final, se obtiene un coeficiente de correlación muy alto con un valor de 
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0.96, lo que indica que el promedio de cuando ingresan a la carrera se incrementa 

en forma proporcional en cada grupo, hasta el final de la carrera con un valor 

aproximado de un punto en los tres grupos 

Conclusiones  

Conocer la trayectoria escolar de los estudiantes de la escuela normal de la 

Licenciatura en Educación Primaria de la generación 2019-2023, es fundamental  

para la toma de decisiones en beneficio de la mejora de los procesos académicos y 

administrativos de la institución, como para buscar estrategias y tomar acciones que 

permitan apoyar el rendimiento de futuras generaciones. En este sentido, uno de 

los resultados encontrados más notables es el hecho de que el promedio de 

bachillerato de grupo B, que es más alto con respecto al A y al C y que lo mantiene 

hasta al término de la carrera. 

Conforme los estudiantes inician la carrera se ve un ligero decremento en los 

semestres 1ero y 2do, lo cual indica que los estudiantes se encuentran en una etapa 

de transición entre el bachillerato y la educación superior, que se vuelve una 

dificultad, por lo que la institución debe tomar medidas para este tipo de situaciones. 

En cuanto al concurso de oposición, el 100 % de los estudiantes lograron obtener 

una plaza, sin embargo,  de acuerdo a los datos encontrados los cuales nos dan 

una posición de avance en su trayecto formativo académico, pero nos hace ver una 

realidad de que falta camino por recorrer, más si pensamos en la profesionalización 

docente como en el “Ser y Quehacer” docente, en avenencia a los nuevos tiempos 

desde los nuevos planes de estudio, la inclusión, los contenidos globalizados, la 

evaluación 360° entre otros aspectos que ya están impactando. 

Al ser un estudio de corte cuantitativo se obtuvieron datos que permiten tener un 

conocimiento preciso y confiable sobre los resultados de los estudiantes a lo largo 
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de su rendimiento en la carrera, así como de los puntajes que obtienen aquellos que 

egresan, sin embargo, no se profundiza mucho en conocer algunas de las 

circunstancias y condiciones que permean el contexto actual de los mismos y que 

pueden afectar su desempeño, por ello, es relevante continuar con un estudio con 

enfoque cualitativo en el cual se logre profundizar en las particularidades, y así tener 

un panorama completo y con la información pertinente que favorezcan la toma de 

decisiones con el propósito de mejorar los procesos y servicios brindados en la 

institución. 
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Resumen 

La relación escuela-familia es un tema que ha cobrado un papel relevante en los 

últimos años.  La corresponsabilidad de las familias en la educación de sus hijos e 

hijas es fundamental para mejorar la calidad de los aprendizajes. El objetivo es 

identificar las causas que limitan la corresponsabilidad familia-escuela en el proceso 

educativo, así como sus beneficios. Desde la perspectiva de la parentalidad positiva 

según Rodrigo (2016), se busca que los padres tengan un comportamiento que se 

fundamente en el Interés Superior de la Niñez. Estudios en México revelan que la 

relación escuela-familia continúa siendo esporádica. La metodología utilizada fue la 

búsqueda documental con un enfoque cualitativo y método etnográfico, utilizando la 

técnica de la entrevista semiestructurada, observación participante y encuesta de 
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tipo muestral, descriptiva y transversal. Los resultados muestran que maestros-

padres-tutores reconocen la importancia de participar en los procesos educativos 

de los estudiantes para lograr  mejor rendimiento académico. Sin embargo se 

requiere una investigación más exhaustiva para conocer a profundidad las 

verdaderas causas que limitan la corresponsabilidad. 

Palabras clave: Corresponsabilidad, parentalidad positiva, procesos educativos. 

  

 Introducción 

La responsabilidad compartida que tienen tanto los educadores como los padres de 

familia y tutores en el proceso educativo es un aspecto fundamental para mejorar la 

calidad de los aprendizajes de los educandos, así como lo refiere  Bonell (2021), los 

padres tienen una gran responsabilidad en el proceso de educar, que debe 

entenderse como “educación de dos” familia-escuela, con el propósito de impartir al 

menor una educación que le permita el desarrollo de las competencias necesarias 

para desenvolverse adecuadamente dentro de su familia y en la comunidad a la que 

pertenezca. 

     Un elemento importante a ser considerado es que tanto docentes, padres, 

madres de familia y/o tutores tengan claro el concepto de corresponsabilidad, y su 

importancia para poder desarrollar las tareas educativas de los menores de manera 

adecuada y eficaz, ya que por lo general  ambos trabajan por separado en el papel 

que consideran les corresponde desempeñar a cada uno. 

     Esta investigación es relevante ya que se identifica en los planteles educativos 

de la Zona Escolar 127, Subsistema Estatal, Cuquío; Jalisco, México, escasa 

participación de los padres de familia y tutores en actividades escolares, por 
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consiguiente, se considera que los resultados educativos son menores cuando no 

existe corresponsabilidad familia-escuela en los procesos educativos, en 

comparación cuando se da el apoyo de los diferentes actores; en virtud de lo anterior 

se plantea ¿Qué factores limitan el apoyo, participación y  corresponsabilidad de los 

padres de familia, tutores y docentes en el proceso educativo de los educandos?, 

¿Cómo beneficia la corresponsabilidad familia-escuela en el proceso educativo de 

los alumnos?  

     De acuerdo a lo anterior, el objetivo de esta ponencia es identificar las causas 

que limitan el apoyo, participación y corresponsabilidad de los padres de familia, 

tutores y docentes en el proceso educativo de los educandos, así como reconocer 

los beneficios de la corresponsabilidad familia-escuela en el proceso educativo de 

los alumnos.  

Corresponsabilidad y Participación, Ejes de la Parentalidad Positiva 

En la investigación de Meza & Trimiño (2019), se encontró que “la insuficiente 

participación de la familia en la educación escolar constituye una problemática 

fundamental del modelo educativo mexicano actual” (p.13).  

     Al respecto en la investigación de Cerra (2020) se menciona que la 

corresponsabilidad está determinada por varios factores: el verdadero significado 

de corresponsabilidad, las dinámicas pedagógicas de los agentes educativos y la 

delegación del rol de la familia en la escuela, además muchos planteles no ofrecen 

materiales u orientación a los padres de cómo brindar apoyo en los procesos 

educativos de sus hijos.  

      Un acontecimiento importante que marcó a la humanidad en general, fue el 

confinamiento por COVID-19, que obligó a vivir y ver la vida de manera diferente.  

Las aulas cerraron, pero la educación continuó; alumnos y alumnas, padres de 
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familia (tutores) y docentes, buscaron y encontraron otras formas de enseñar y 

aprender, utilizando herramientas tecnológicas que se encontraban al alcance para 

continuar con la educación formal en el mundo.  A pesar de ello, la responsabilidad 

de docentes y padres de familia continuó siendo trascendente pero ahora desde 

otra mirada, dejando al descubierto que ambos actores son importantes, trabajando 

de la mano con responsabilidad compartida. 

     En ese sentido la investigación de Tua (2021), aportó como resultado que 

durante el confinamiento por COVID-19 la corresponsabilidad de los padres en el 

proceso educativo de sus hijos en el contexto de estudio, no fue asumida por la 

mayoría como  función primordial, dejando de colaborar y participar con entusiasmo 

en el proceso académico de los menores. 

     Cabe destacar la importancia de concientizar y hacer reflexionar tanto a docentes 

y padres de familia la necesidad de estar en constante comunicación y unir sus 

objetivos y sueños comunes, trabajando responsablemente en beneficio de las 

niñas y niños, considerando que es una obligación y no una opción la 

responsabilidad compartida, como lo refiere el Artículo Tercero Constitucional y la 

Ley General de Educación en México.  

     Puntualizando lo anterior, en el año 2013 se realizaron reformas educativas en 

México, específicamente en el artículo 3º Constitucional y la Ley General de 

Educación, los cuales incorporaron la autonomía de gestión referida entre otros 

aspectos, al liderazgo del director, el trabajo colegiado del colectivo docente, la 

colaboración y corresponsabilidad de docentes, madres y padres de familia, 

respecto de los resultados educativos (DOF, 2014).  

 La Parentalidad Positiva como Apoyo en los Procesos Educativos 
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En las últimas décadas la parentalidad se ha tornado una tarea cada vez más difícil 

y compleja, como consecuencia de los cambios que ha sufrido la sociedad en el 

mundo.  Algunos son: cambios sociales (comportamientos, valores, variedad de 

formas familiares…), demográficos (migración, inmigración…), culturales 

(contenidos musicales y artísticos que incitan a la violencia…), crisis económicas 

(creando mayores desigualdades sociales) y políticas (leyes de protección 

internacional hacia niñas, niños y adolescentes).   

     Hoy en día la autoridad parental ya no recae únicamente en el padre como parte 

del patriarcado que vivimos en épocas pasadas, ahora la ejercen ambos padres, en 

muchas ocasiones solo la madre o algún familiar, entre otros; debido a la 

coexistencia de una diversa variedad de formas familiares, como lo mencionan 

Esteban, Carnicero & Olmos (2021).   

     Aunado a ello, la era de la tecnología, la información y comunicación con el 

manejo de las TIC, si bien ha beneficiado a la sociedad en su conjunto, también ha 

incursionado en la vida familiar en ocasiones ejerciendo un poder mayor que el de 

la propia familia, cuando se pierde un control en su uso; afectando indudablemente 

el rol parental y este a su vez en la educación formal de los menores. 

     Cabe señalar que la responsabilidad parental no es únicamente asegurar el 

bienestar físico y mental sobre los hijos, sino entender que va más allá. Es 

importante concientizar a los docentes del apoyo que se les puede brindar a los 

padres de familia desde los centros escolares referente a buenas prácticas de 

crianza y apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje, impactando de esta manera 

a la célula fundamental de la sociedad que es la familia.  

     Al respecto Sánchez (2020), aporta que la educación de los menores pertenece 

a tres núcleos sociales: familia, escuela y sociedad, que deben estar 
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interrelacionados para que esa educación sea lo más positiva posible.  Menciona 

que es la familia en donde se abordan los primeros límites, situaciones y conflictos, 

posteriormente en la escuela, en donde también se deben tener límites propios y 

trabajar de manera coordinada con la familia. 

     Es oportuno definir claramente el término parentalidad positiva, ya que 

actualmente existen una variedad de definiciones. La presente investigación 

abordará la del Comité de ministros a nivel europeo, ya que es una de las más 

difundidas en la unión europea como lo refieren Esteban, et al. (2021): la 

parentalidad positiva se define como el comportamiento de los padres o tutores 

(relaciones y actividades) en los que están implicados para cuidar, educar y proteger 

a sus hijos, hijas o pupilos, asegurando un desarrollo suficientemente sano, fundado 

siempre en el Interés Superior de la Niñez.   

      Además de lo mencionado anteriormente, el apoyo a la parentalidad es una 

prioridad de los estados miembros de la Unión Europea; el Consejo de Europa 

promovió la recomendación 19/2006 sobre políticas que apoyan la parentalidad 

positiva,  quienes identifican la necesidad de facilitar medios y recursos para apoyar 

y ayudar a las familias al desarrollo inmejorable de sus hijos e hijas, puntualizando 

que la obligación de facilitar los recursos necesarios fue ya mencionada en la 

Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CNUDN) 

declarado en el año de 1989. 

     Por lo tanto, la parentalidad positiva requiere de ejercer un control sobre los hijos 

basada en el afecto, el apoyo, la comunicación, el acompañamiento, 

establecimiento de límites claros y normas consensuadas, fundamentadas en los 

valores y preservando en todo momento sus derechos, sobre todo compromete a 

estar implicados en la vida de los menores para que logren desarrollar habilidades 
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y capacidades de pensar, sean valorados, y que a pesar de ser pequeños sean 

escuchadas sus opiniones y puntos de vista. 

     En la investigación de Torío (2018) se señala que la parentalidad positiva exige 

cuatro tipos de actividades parentales: favorecer el desarrollo completo del niño y la 

niña que responda a sus necesidades de afecto, de seguridad, de pertenencia y de 

apego seguro; estructurar al menor, supone definir los comportamientos apropiados 

y no apropiados, hacerlos respetar y dar ejemplo uno mismo; reconocer al menor 

en tanto como persona; desarrollar su autonomía, es decir, transmitirle a la vez el 

sentido de control de sí mismo y la capacidad de influir en el comportamiento de 

otros.  

     Infante (2019), menciona que la inclusión de las familias en la educación 

escolarizada tiene un papel fundamental en el desarrollo intelectual, emocional y 

social de los estudiantes, así como en el logro de entornos formativos más 

integrados y, por ende, de sistemas educativos de calidad.  

     Finalmente se puede constatar, que la participación de los padres de familia en 

la escuela constituye un factor que influye en el rendimiento académico de los 

alumnos, así como en el clima escolar, considerándose como un factor de calidad 

educativa, reconociendo que las escuelas y los profesores más eficaces son los que 

colaboran en mayor medida con las familias como lo mencionan (Repáraz & 

Jiménez, 2015). Al respecto la OCDE en sus informes PISA también lo introduce 

como un factor de eficacia en los sistemas educativos 

Procesos educativos 

Para Fernández (2022), el proceso educativo es el conjunto de saberes, valores y 

conocimientos mediante los cuales una persona aprende a partir de la socialización; 

intervienen los estudiantes asumiendo un rol activo y los docentes como 
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responsables de construir entornos didácticos. Este proceso se puede dar de 

manera formal en las instituciones educativas y a distancia e informal con estudios 

en casa, siendo importante en cualquier ámbito el buen funcionamiento familiar (su 

estructuración y organización) y la comunicación con los padres o tutores, ya que  

influyen en el rendimiento escolar como lo refieren Reyna & Arce (2019).  

     Independientemente del tipo de educación, la escuela, familias y comunidad 

deben tener una interrelación continua que favorezca el avance efectivo de los 

aprendizajes de los educandos a través del diálogo, cooperación y comunicación 

respetuosa entre la comunidad educativa; obedeciendo con ello al principio de  

corresponsabilidad y coparticipación  que refiere la Nueva Escuela Mexicana, 

sustentada en el Plan de Estudios de la Educación Básica 2022, el cual señala que 

la participación de las familias en los procesos de enseñanza es vital 

independientemente de sus condiciones y características.  

      Hoover et al. (2005), citados por Echeverría, et al. (2019), plantean 5 niveles 

como variables que explican la participación de los padres en la educación de los 

hijos y cómo éstas influyen en el rendimiento académico del estudiante:  

En el nivel uno la construcción del rol parental, el nivel dos toma en 

cuenta cuatro mecanismos para el involucramiento: modelamiento, 

reforzamiento, motivación e instrucción; en el nivel tres hace referencia 

a cómo esos mecanismos utilizados por los padres influyen en las 

creencias y comportamiento de los estudiantes, el nivel cuatro incluye 

la percepción del estudiante sobre cómo sus padres realizan las 

acciones del nivel anterior y su percepción de competencia para 

aprender y relacionarse con sus profesores, y por último en el nivel 

cinco se explica el rendimiento académico del estudiante. (p. 3). 
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     Del mismo modo, Bazan & Vega (2014), refieren que el desarrollo educativo 

guarda estrecha  relación con el ámbito familiar, especialmente vinculado a la 

efectividad de la comunicación en el hogar, las expectativas que los padres tienen 

respecto a la educación de sus hijos, sus creencias y valoraciones, sus estrategias 

de apoyo o ayuda en el estudio de los hijos, entre otros aspectos.  

     Así mismo, citan a Epstein (2002) y Sheldon (2006), los cuales identificaron seis 

formas en que los padres pueden participar en la educación: primero en la crianza, 

con la adquisición de hábitos, valores y conductas; segundo, la comunicación con 

la escuela con el propósito de favorecer el desempeño del hijo y la gestión de la 

escuela; tercero, el apoyo del aprendizaje en casa  sustentando el currículo escolar; 

cuarto, toma de decisiones relativas a la gestión escolar; quinto, el voluntariado que 

implica el involucramiento de los padres en el uso de recursos de la comunidad para 

apoyar el aprendizaje y el funcionamiento efectivo de la escuela y el sexto, la 

colaboración con la comunidad. 

     La Ley General de Educación Federal en el artículo 78 menciona que las madres 

y padres de familia o tutores serán corresponsables en el proceso educativo de sus 

hijas, hijos o pupilos, y además de hacerlos asistir a los servicios educativos, 

apoyarán su aprendizaje, revisarán su progreso, desempeño y conducta, velando 

siempre por su bienestar y desarrollo; de igual manera, refiere que las autoridades 

educativas desarrollarán actividades de información y orientación para las familias 

de los educandos. 

     Vargas (2020), menciona que se debe concientizar a los padres de familia o 

tutores sobre la necesidad de plantear espacios y rutinas en el hogar que favorezcan 

los hábitos de estudio, y a su vez, las instituciones dar a conocer las técnicas y 

métodos que se utilizan en la instrucción para facilitar la continuidad en casa. De 

modo similar, Reyna & Arce (2019) mencionan que existe una correlación 
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significativa entre las rutinas familiares y el rendimiento académico, por lo que 

sugieren que la escuela  desarrolle habilidades de comunicación positiva (mensajes 

claros y congruentes, empatía, frases de apoyo y habilidades efectivas para la 

resolución de problemas).  

     Ávila & Giannotti (2021), expresan la importancia que la familia debe asignarle a 

la educación desde los primeros años de vida; esto para potenciar su desarrollo 

integral con habilidades sociales, emocionales, afectivas, físicas, cognitivas y 

culturales, reforzando su seguridad y autoestima. Así mismo relatan que cuando las 

familias poseen condiciones de vida favorables logran cumplir mejor su función 

educativa ya que disponen de recursos para dedicarse al cuidado y al aprendizaje, 

además de tiempo al no tener que destinarlo a generar ingresos.   

     Christenson, et al. (2005), citados por Asúnsolo & Sosa (2019) reconocen los 

beneficios que los estudiantes obtienen al estar inmersos en prácticas de 

involucramiento escuela-familia con compromiso y constancia: la mejora del logro 

académico, del comportamiento, cumplimiento de tareas, incremento de la 

participación en clases, mejora de la autoestima, mayor asistencia a clase y 

probabilidad de terminar la educación básica.  Algunos ejemplos de estrategias de 

alto impacto que sugiere la Asociación Nacional para Involucramiento Familiar, 

Escolar y Comunitario (NAFSCE, 2018) son: 

Desarrollar relaciones personales, respeto y entendimiento mutuo con 

las familias a través de visitas domiciliarias, caminatas comunitarias y 

reuniones escolares, compartir datos con las familias sobre los niveles 

de habilidad del alumno, modelar prácticas de enseñanza efectivas 

para que las familias puedan usarlas en casa, escuchar a las familias 

sobre los intereses y desafíos de sus hijos, y luego usar esta 
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información para la toma de decisiones, e incorporar el contenido de 

las culturas hogareñas de las familias en las lecciones del aula. (p.4). 

     Finalmente, en la investigación de Zambrano & Vigueras (2020), se menciona 

que existen varios aspectos familiares como: preparación académica, nivel alto o 

bajo de recursos materiales y económicos, poco involucramiento de los progenitores 

en las actividades escolares que ocasionan dificultades en el aprendizaje de los 

educandos, tales como: desmotivación, bajo rendimiento e información no 

significativa.  

Metodología   

La metodología de esta investigación, se sustenta en el enfoque o paradigma 

cualitativo y método etnográfico, ya que como lo refiere Nino (2011), tiene  como 

misión “recolectar y analizar la información en todas las formas posibles, 

exceptuando la numérica”.  A través de la búsqueda documental y la aplicación de 

técnicas sustentadas en entrevistas semi-estructuradas, la observación participante 

y encuestas de tipo muestral, descriptiva y transversal, lo cual implicó la recolección, 

análisis e interpretación  de resultados. 

     Lo anterior, permitió contrastar lo que está ocurriendo en el fenómeno estudiado, 

con lo que otros investigadores han concluido anteriormente. Así mismo, con los 

instrumentos aplicados a padres de familia,  docentes y directivo se pudo llevar  a 

cabo  la  triangulación de información, permitiendo una visión del  fenómeno 

investigado desde varios puntos de vista, confrontando los resultados extraídos en 

diversas fuentes. 

     Referente a la observación participante, se puede puntualizar que consistió en la 

observación por parte de la figura de Supervisión y Directivo Escolar, permitiendo 

mantener un acercamiento, implicación y participación directa del fenómeno 
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estudiado en la escuela muestra, obteniendo información más verídica de acuerdo 

a lo que se vive cotidianamente.     

Resultados 

     Encuestas a docentes. 

En el análisis e interpretación de datos que se obtuvo de las encuestas aplicadas 

en la investigación “Análisis de la Corresponsabilidad Familia-Escuela en los 

Procesos Educativos de los Estudiantes” a los docentes de la escuela primaria 

estatal de organización completa “Adolfo López Mateos” turno vespertino, se 

observó una  variedad  de experiencias y perspectivas de los seis maestros que 

respondieron a las indagaciones sobre la participación de los padres en la 

educación de sus hijos.  

     Todos los docentes comparten la convicción de que la participación activa de los 

padres es esencial para mejorar el rendimiento académico,  adquisición de valores 

y desarrollo emocional. Las actividades solicitadas son el papá lector y entrevistas 

como expertos. El 50% no ha solicitado el apoyo del padre de familia o tutor en el 

aula, sólo para eventos escolares, reuniones trimestrales, dar a conocer el 

comportamiento del alumno o cuando el padre lo solicita, esto a través de llamadas 

telefónicas, reuniones presenciales y WhatsApp. El 83% considera las ocupaciones 

de los padres de familia al  convocarlos. La asistencia varía entre el 61% y 100% 

por la disponibilidad de tiempo,  apatía y desinterés. 

     Se implementan diversas iniciativas, como festivales, mejoras de infraestructura, 

pláticas generales, proyectos y pláticas Recrea Family para promover la 

participación de padres o tutores, maestros y alumnos. La participación de los 

padres en el proceso educativo de sus hijos varía a causa de aspectos económicos, 

desconocimiento de contenidos, nivel educativo, empleo y familias disfuncionales.  
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     Las estrategias efectivas que promueven para involucrar a los padres de familia 

o tutores en la educación  de los menores son: comunicación  activa, abierta y 

dispuesta a escuchar necesidades, solicitar ayuda cuando se requiere, concientizar 

del bienestar de estudiante y su responsabilidad, acompañamiento en el proceso, 

motivar, felicitar, resaltar logros, platicas Recrea Family, presentación de proyectos, 

comités, reuniones informativas y grupos de WhatsApp. El 83% de los docentes 

encuestados considera que los padres de familia se corresponsabilizan con la 

escuela en el proceso educativo de sus hijos. 

     Entrevista a Padres de Familia.   

     Imagen 1.  

Resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los padres, respecto a la 

corresponsabilidad familia-escuela en los procesos educativos de los estudiantes.  

Participaron un padre de familia por cada grado escolar (1° a 6° de primaria). 
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Observación participante. 

Se exponen extractos de lo que observó la Supervisora de la Zona Escolar en la 

escuela muestra, en relación a las actividades que involucran la participación de 

padres de familia en el proceso educativo. 

     Al trabajar aspectos de la mejora escolar la directora comenta que es importante 

que los padres de familia participen en las actividades escolares, para obtener 

mejores resultados en los alumnos. Les propone trabajar la actividad de “El papá 

lector”, se observa en el rostro de un maestro que no le agrada la idea, otras 

maestras comentan “a mí no me gusta que los padres estén viendo lo que hago, 

además no cumplen y solo nos hacen retrasarnos”, “lo menos que pueda llamar a 

los padres”, “voy a probar para ver si me funciona la actividad”. Solo a una maestra 

le parece buena idea y aplicará la actividad. 

     El colectivo plantea la importancia de aplicar evaluaciones diagnósticas SisAT, 

Inteligencias Múltiples, así como entrevistas a padres de familia para conocer 

aspectos importantes que influyen en el aprendizaje de los alumnos de manera 

personalizada, solicitando que no asistieran todos los alumnos, citándolos en 

diferentes horarios.  Se les comenta que no se pueden suspender clases y es 

importante que los alumnos asistan todos los días, proponiendo la Supervisora que 

los apoyen los padres de familia con actividades mientras ellos aplican la evaluación 

a los alumnos. 

     Se observa que no les agrada mucho esta idea, por los comentarios emitidos: 

“mis alumnos pueden realizar actividades dentro del salón mientras aplicó la 

evaluación fuera del salón”, “a mí no me agrada que los padres de familia vengan y 

estén observando mi trabajo”, “qué van a trabajar con los niños, de todas maneras 

no van a tener control y me van a estar preguntando”. 

     En las presentaciones públicas de los Proyectos Integradores se observa la 

ausencia de la presencia de padres de familia. De modo similar, en la observación 

participante que realizó la directora del plantel educativo muestra, se observa al 

colectivo docente  que recurrentemente se queja de la falta de apoyo y participación 

de los padres de familia  en especial de los niños que enfrentan Barreras para el 

Aprendizaje y la Participación (BAP), en las actividades escolares y extraescolares. 
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     Cabe mencionar que dentro de la observación se detecta que regularmente a los 

docentes les agrada que los padres de familia asistan a diversos festivales o 

eventos sociales y a la entrega de evaluaciones trimestrales, pero no les gusta que 

se involucren en las actividades escolares dentro del aula.  

Conclusiones 

Tanto docentes como padres de familia reconocen la importancia de participar en 

los procesos educativos de los alumnos, siendo este un factor de calidad y 

excelencia, puesto que al compartir la responsabilidad se obtiene mayor 

rendimiento académico. Sin embargo los docentes en la mayoría de las ocasiones 

carecen de mecanismos adecuados para orientar de forma clara y entendible de 

qué manera pueden apoyar los padres a sus hijos.  

     Las causas que limitan la participación de los padres de familia en los procesos 

educativos de sus hijos son: problemas de salud, ocupación, horarios en los que 

son citados por los docentes, y una pequeña cantidad percibe renuencia por parte 

de los docentes. 

    En los resultados de las encuestas a docentes, se expresa en las respuestas que 

sí existe una buena participación y apoyo de los padres, sin embargo en la 

observación participante se identifica un rechazo por parte de la mayoría de los 

docentes hacia los padres de familia, ya que no desean que participen en 

actividades escolares dentro del aula, pues sólo el apoyo que solicitan es para 

actividades sociales o cuando requieren su presencia para informar algún asunto 

relacionado con la conducta o desempeño de los alumnos. 

     Con lo mencionado anteriormente concluimos que es importante realizar una 

investigación de campo más profunda con otros instrumentos para conocer a, 

profundidad las causas reales que limitan la participación de los padres, ya que se 

observa que en las respuestas algunos actores ocultaron la realidad, lo cual se 

detectó al realizar la triangulación de los resultados de la investigación de campo. 
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La escuela secundaria “Valentín Gómez Farías”, apreciada desde el 

desempeño del director y su liderazgo. 

 

 

 

 

 

Autores 

Dr. J. Jesús Pérez López 
Escuela Normal Superior “Profesor Moisés Sáenz Garza” 
Monterrey, Nuevo León, México 
j-pl-67@hotmail.com 
Mtro. José Luis Rodríguez Sánchez. Maestro de carrera 
Escuela Normal Superior “Profesor Moisés Sáenz Garza” 
Monterrey, Nuevo León, México 
ense_rodriguez@yahoo.com 
Mtra. Rita Mata Mata. Maestra de carrera 
Escuela Normal Superior “Profesor Moisés Sáenz Garza” 
Monterrey, Nuevo León, México 
ense_ritamata30@yahoo.com.mx 
Mtro. Luis Lujano Gutiérrez. Maestro de carrera 
Escuela Normal Superior “Profesor Moisés Sáenz Garza” 
Monterrey, Nuevo León, México 
llujanog@normalmsg.edu.mx  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:j-pl-67@hotmail.com
mailto:ense_rodriguez@yahoo.com
mailto:ense_ritamata30@yahoo.com.mx
mailto:llujanog@normalmsg.edu.mx


 

1473 
 

Título: La escuela secundaria “Valentín Gómez Farías”, apreciada desde el 

desempeño del director y su liderazgo. 
 
Resumen  

Desde el desempeño del director y su liderazgo se caracteriza la dinámica y el 

funcionamiento de la escuela “Valentín Gómez Farías” de Mty. Se realiza un estudio 

de casos, para apreciar el desempeño del director y su liderazgo utilizando la 

triangulación por el método y por las fuentes de obtención de datos, mediante 

variantes de observación: global y estructurada, documental y de campo, entrevista 

semiestructurada al director del centro, escala de valoración al personal directivo y 

encuestas a los maestros para apreciar   aspectos sobre el desempeño del director.  

Se aprecia una buena dinámica comunicativa del director con el resto del personal, 

así como adecuadas relaciones con los padres de familia. El desempeño  del 

director se dirige más a problemas administrativos que pedagógicos y aunque tiene 

buenas relaciones interpersonales, comunicación adecuada, y ha participado 

activamente en las mejoras infraestructurales de la escuela  la valoración efectuada   

acerca de su trabajo no considera la necesidad de atender la superación continua  

de su claustro, lo cual permite afirmar  un desempeño adecuado, de corte 

tradicional, por lo que sus estilo de  dirección requiere transitar hacia  el liderazgo 

pedagógico que demanda la educación contemporánea.  

I. Introducción   

Las actuales condiciones y exigencias de la educación imponen la necesidad de que 

los directores de las escuelas puedan tornarse en líderes para lograr la mejora 

continua, conjugando lo administrativo, lo educativo y toda la orientación de las tareas 

a desarrollar, es decir, que se necesita de un directivo capaz de transitar hacia un 

liderazgo pedagógico de carácter transformacional y emergente. 

El líder que supervise y acompañe debe ayudar a los docentes a adquirir 

conocimientos, habilidades y competencias, desarrollar sus conocimientos, orientar, 

entender y reflexionar sobre su actuación, para que encuentre soluciones a los 

problemas que afecten el desempeño. Horn y Marfán (2010) resaltan como aspectos 

centrales del liderazgo pedagógico la responsabilidad compartida, el compromiso 
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personal de los involucrados para con las metas conjuntas, los cambios anhelados y 

el rol del directivo en el fomento de tales actitudes.  

Es importante que el director cultive con sus maestros la capacidad de dialogar y 

poner un punto de interés común, que les permita acercamiento y colaboración.   

Afirma Pozner (2016) que el liderazgo debe ser inclusivo, participativo, interactivo, 

persuasivo, motivador y nunca en solitario porque se construye en la relación diaria 

con maestros y alumnos, con las autoridades y con todos los elementos del contexto.  

El liderazgo del director posibilitará un mejor ejercicio profesional, pues idealmente el 

director no debe concebirse solo como el que manda, sino  quien organiza, convence, 

orienta, escucha, estimula y delega funciones para buscar el entendimiento y trabajar 

conjuntamente. Son muchos los factores que concurren en el trabajo del director, por 

lo que es importante analizar su desempeño, porque las funciones de los líderes 

escolares deben cubrir otras necesidades relacionadas con los recursos humanos y 

de la comunidad educativa, además de la esencial relacionada con el aprendizaje de 

los alumnos y por tanto con la calidad educativa (Bolívar, 2017; Pozner, 2016)  

 Weinstein, (2017) cit  por Manríquez-Gutiérrez, &  Reyes-Roa, (2022) afirman  que  

de acuerdo  a los enfoques de gestión escolar existentes, se han perfilado distintas 

maneras de abordar el liderazgo educativo; asumido como la capacidad de influenciar  

a otras personas, inspirándolas  a la acción.  

El liderazgo distribuido  es una de las mejores opciones, se aprecia como una práctica 

propia  de la organización escolar, surgida  de la interacción de los líderes con el 

contexto educativo y el entorno sociocultural en el que se insertan, distribuyéndose 

tanto entre líderes formales como informales, debe enfocarse  como práctica, no  como 

un rol o responsabilidad con énfasis en   las interacciones por sobre las acciones y no 

se  restringe a los actores con roles formales en las organizaciones. (Ahumada, 

Maureira & Castro, 2019). 

https://www.redalyc.org/journal/440/44068165028/html/#redalyc_44068165028_ref55


 

1475 
 

El liderazgo escolar es una prioridad de las políticas educativas internacionales ya que 

se reconoce el papel trascendente de un liderazgo transformacional para la mejora de 

la calidad educativa y también debe asumirse el necesario equilibrio entre las políticas 

globales, nacionales y locales para obtener un buen resultado educativo. Gestión y 

liderazgo son dos elementos inseparables.  

Según Hernández (2019) el desempeño se relaciona con acciones o 

comportamientos de los miembros de una organización que influyen directamente en 

el logro de sus objetivos. El desempeño mide la cantidad y calidad del trabajo, el 

grado de cooperación y responsabilidad, la asistencia, la disponibilidad de 

evaluación, el dominio del trabajo y principalmente la eficiencia en el logro de los 

objetivos con el uso   adecuado de los recursos. Un importante aspecto es cómo 

hacer de la dirección una figura de liderazgo pedagógico, de ahí que, para diseñar, 

en ulteriores fases de intervención, una estrategia que permita mejorar la calidad de 

la escuela Valentín Gómez Farías, se efectúa un estudio instrumental de caso único, 

a partir de la interrogante siguiente: ¿Cómo es el desempeño del director para dirigir 

la escuela seleccionada desde una perspectiva de liderazgo educativo?  

Nos trazamos los objetivos relacionados con:   analizar el funcionamiento de la 

escuela, fortalezas y debilidades desde la perspectiva del director, valorar el 

desempeño del director desde la opinión de directivos y maestros seleccionados, así 

como apreciar el nivel de autovaloración del director en torno a su propio trabajo en 

la escuela que dirige. 

II. Método  

Tipo de investigación y de diseño 

Es una investigación fenomenológica, exploratoria y descriptiva con un diseño de 

estudio de caso propio de los estudios cualitativos y de la indagación naturalista. 

Stake (1999,) plantea el estudio de casos como algo específico y complejo que se 

encuentra en funcionamiento y de lo cual se pretende lograr una mayor comprensión 
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y profundizar en aspectos no habituales mediante otros diseños; de manera que el 

caso puede ser una escuela concreta, un profesor o varios, un proyecto curricular o 

una sola área del mismo y también   una política educativa del ámbito geográfico al 

que pertenece la escuela.  

Contexto de la investigación 

El contexto sociocultural es relevante porque las instituciones educativas no 

desarrollan su labor en el vacío, ni sobre un alumnado estándar de nivel medio, sino 

sobre niños y jóvenes provenientes de diferentes situaciones socioeconómicas y 

culturales que inciden fuertemente en su trayectoria académica. 

La Escuela Secundaria No. 16 “Valentín Gómez Farías”, se encuentra ubicada en la 

Col Azteca, San Nicolás de los Garza, N. L.  Es un entorno   demográfico de nivel 

socioeconómico, de medio a bajo.  

Entre los maestros, la gran mayoría para un 67 %, se mueve entre los 30 y 40 años 

de edad y el 78 % no ha cursado estudios de posgrado, lo cual es una importante 

falla de formación continua.  

Debido a que se seleccionaron distintos informantes o actores sociales, también 

trabajamos con diferentes criterios de muestreo. Para la entrevista, la revisión de 

documentos, la observación global y la escala de valoración, utilizamos el muestreo 

por conveniencia, en tanto que para la encuesta se utilizó un muestreo aleatorio de 

carácter sistemático, ya que se seleccionaron 18 maestros de un total de 36 en el 

ciclo escolar 2018, 2019.  

Métodos y/ o técnicas 

El método central de la investigación es el estudio de casos, un estudio de casos 

único y de carácter instrumental, puesto que se realiza para caracterizar el 

desempeño del director y tangencialmente concluir sobre su estilo de liderazgo. El 

estudio de casos se apoyó en otros métodos y técnicas tales como:  observación, 
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revisión documental, entrevista semiestructurada, observación estructurada, al 

exterior y al interior de la escuela, escala de valoración y encuesta.  

Se efectuó una entrevista semiestructurada en profundidad con una guía 

previamente, confeccionada considerándose al director un informante calificado para 

opinar sobre la dinámica del trabajo de la escuela. 

En la entrevista al director se le plantearon preguntas relacionadas con: la antigüedad 

en la función directiva, centros escolares dirigidos, trayectoria hacia la función 

directiva, opiniones sobre el funcionamiento de la institución que dirige, fortalezas y 

debilidades en el funcionamiento de la escuela y una proyección en torno a las 

recomendaciones que daría al director que fuera a sucederle. 

En la revisión documental, se exploraron los datos sociodemográficos de la escuela: 

cantidad de alumnos, de profesores y su distribución por ocupaciones, rango de 

edades de los maestros y nivel de   escolaridad. 

La escala de valoración, tipo Lickert, presentó enunciados relacionados con la 

frecuencia  de diversas actuaciones del director: siempre, casi siempre, nunca y casi 

nunca. Este instrumento explora el desempeño del director en las reuniones, si las 

planeaba adecuadamente:  agenda previa, dinámica comunicativa, carácter 

informativo, y toma de decisiones compartidas. 

La encuesta se dirigió a comprobar dimensiones como:  relaciones interpersonales, 

características del director, el estilo de dirección, tipo de mensajes que genera, 

relaciones con otras escuelas y el grado de involucramiento de los maestros con las 

actividades de la escuela.  

En la observación del interior de la escuela se trataba de apreciar la dinámica 

organizativa de la escuela y el estado de conservación y limpieza de las instalaciones. 

Se realizaron las observaciones de la dinámica organizativa de la escuela durante 

una semana, en tiempo real de 6 y 30 horas a 13 horas. En este método se combinó 

la observación estructurada con protocolo o guía y la global de carácter etnográfico. 
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Aquí solo presentamos aspectos de la observación global desde la propia palabra de 

los observadores y las preguntas más relevantes de la encuesta y la entrevista. 

Procesamiento de datos y validación 

El procesamiento de datos se efectuó con operaciones cuantitativas y cualitativas, 

aunque la lógica predominante es fenológica descriptiva con el uso de la teoría 

fundada y la comparación constante para la entrevista (Strauss & Corbin, 2002) 

Además de una aproximación hermenéutica por una postura interpretativa adoptada 

en la observación de corte etnográfico con el procedimiento de descripción densa 

(Weis, 2017). Para los métodos cerrados y estandarizados, propios del enfoque 

cuantitativo se construyeron tablas de distribución de frecuencias para apreciar el 

comportamiento de los datos. También se efectuó triangulación por el método, por 

las fuentes de obtención de datos y por investigadores. 

Resultados   

Entrevista al director.  

Sobre la entrevista al director este reconoce en la pregunta 1 que la escuela se 

encuentra ubicada en una zona de clase media baja, rodeada por casas habitación, 

negocios y un centro comunitario. 

En la  pregunta 2, podemos apreciar  que el hecho de haber dirigido tres escuelas, 

en tres colonias diferentes  en un lapso de 10 años como director y tres como 

subdirector, implica una experiencia y dominio de la función directiva. Igualmente en 

la pregunta 3 declaró que ascendió a director por escalafón. 

Las respuestas del director sobre su escuela (pregunta 4), se agruparon en las 

categorías de análisis: alumnos, infraestructura, profesores, directivo y áreas de 

oportunidad Apreciemos los códigos asociados   a algunas categorías de análisis:  

Tabla 1: 
Alumnos 
 

Categoría Códigos 
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 1. Alumnos área difícil y complicada 

 2. Problemas económicos 

 3. Problemas familiares 

Alumnos 4. Violencia 

 5. Complicaciones para los alumnos 

 6. Drogas 

 7. Medios hostiles  

 8. Historias terribles 

Fuente: Pregunta 4 entrevista 
 
Tabla 2 
Áreas de oportunidad 
 

Categorías Códigos 

 1. Infraestructuras 

Áreas de oportunidad 2. Uso de las TIC 

 3. Disciplina 

Fuente: Pregunta 4. Entrevista 
 
Tabla 3 
Resumen. Cuantificación de códigos por categorías: Opinión sobre la escuela que 
dirige 
 

Categorías Códigos % 

Alumnos 9 38 

Infraestructura 8 33 

Profesores y directivos 4 17 
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Áreas de oportunidad 3 13 

Total 24 100 

Fuente: Pregunta 4. Entrevista 
 

En la tabla resumen, donde se realiza un proceder cuanti-cualitativo, nos 

percataremos que la principal dificultad sentida por el director se relaciona con los 

alumnos, tal y como aparece en la tabla 1, donde aparecen los códigos en vivo 

relacionados con problemas contextuales: violencia, drogas, e historias terribles, lo 

cual nos indica que este es un foco de atención para toda la dinámica de trabajo de la 

escuela. Apreciemos ahora esta problemática en sus propias palabras:  

El primer año que llegué, fue sumamente difícil, había alumnos muy 

problemáticos, porque no había disciplina, (…) Entonces, esa fue una de 

las grandes metas, poder colocar disciplina en esta escuela, lo mejor 

posible y hacer que los maestros comenzaran a utilizar las TIC, como 

metodología, así empezamos a mejorar a nivel escuela, a nivel zona, 

actualmente todos los concursos, o casi todos los concursos, de zona o 

de región, los ganamos, ocupamos lugares destacados 

 

Y aunque no ve grandes problemas en los profesores, si extraemos también una cita 

textual de su discurso, nos percataremos de que las diferencias en años de 

experiencia y en edad, de sus maestros permean sus afirmaciones: 

Honestamente desde que llegué a esta secundaria tuve muchos 

problemas, (…) Hay poco movimiento de maestros en esta escuela, la 

mayoría son directivos, inspectores o maestros que tienen 20 o 30 años 

de servicio cuando menos, entonces, a pesar de ser un personal con 

mucha experiencia, tenían metodologías ya desfasadas (…). En la 

actualidad decirle a un maestro que me pase a computadora un trabajo 

es casi buscarle el talón de Aquiles y echármelo encima, (…)  los 

maestros le tienen una fobia terrible, porque ellos prefieren, aunque se 

tarden mucho más, hacerlo de forma manual que de forma electrónica. 

Ese ha sido el mayor reto, hacerlos entrar a un mundo globalizado en 
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donde tengan que utilizar las herramientas, las llamadas TIC, para 

poderle entrar a lo que los alumnos requieren.  

 

En las palabras textuales del directivo puede apreciarse su adecuada proyección 

hacia la incorporación de las TIC. Resulta positiva la declaratoria del director acerca 

de la necesidad de trabajar con áreas de oportunidad, pues tiene una visión acerca 

del funcionamiento de la escuela, asume que no está en la mejor de las escuelas, 

percibe las dificultades que enfrentan los alumnos en  lo interno y externo de la escuela 

y que su personal puede ser positivo, sin embargo, no siempre se actúa con la 

oportunidad, ni con precisión que las conductas de los alumnos   y sus necesidades   

requieren. La infraestructura de la escuela es buena, pero se busca que sea mejor.  

La pregunta 5 explora justamente las fortalezas y áreas de oportunidad que el director 

percibe para realizar su trabajo en la escuela analizada. Aparecieron las siguientes 

categorías de análisis: inclusión educativa, actividades de mejora realizadas, 

relaciones escuela padres, decisiones conjuntas, relaciones con instituciones, 

comunicación con el director, y calidad del personal de la escuela. 

Tabla 4  
Resumen. Fortalezas: Relación cuanti-cualitativa de códigos y categorías 
 

Categorías Códigos % 

1. Inclusión educativa 9 20 

2. Actividades de mejora realizadas 9 20 

3. Relaciones escuela padres 8 18 

4. Decisiones conjuntas 7 15 

5. Relaciones con instituciones 6 13 

6. Comunicación con director 3 7 
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7. Calidad del personal de la escuela 7 15 

Total 45 100 

Fuente: Pregunta 5. 

 

La principal fortaleza percibida por el director se relaciona con la inclusión educativa 

y las actividades de mejora realizadas. Es notable que se sienta como una fortaleza 

la inclusión educativa, sobre todo si se considera que, aunque esta es una vertiente 

de la educación a nivel global y nacional, muchas veces es más una aspiración que 

una realidad por todas las resistencias y la homogeneización impuestas por el 

modelo conductista de trabajo que al tender a normalizar, impide la atención a la 

diversidad.  

Tabla 5  

Resumen Debilidades: Relación cuanti-cualitativa de códigos y categorías 

 

Categorías Códigos % 

Atención de secretaria 21 73 

Contexto 5 17 

Tiempo 4 10 

Total 29 100 

Fuente: Pregunta 5  

La pregunta 6 de carácter proyectivo, colocaba al directivo ante la suposición de 

mencionar los aspectos que recomendaría al director que le habría de sustituir. Las 

principales categorías que emergen de su discurso se relacionan con atender las 

actitudes ante el trabajo, los tiempos y la infraestructura.  

Observación global  

Es congruente desde los diversos métodos aplicados, lo importante que resulta el 

contexto y es una necesidad encubierta y declarada la relacionada con la 
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infraestructura. Apreciemos la observación global efectuada desde fragmentos 

seleccionados de las anotaciones de dos de los observadores:  

En los postes que sostienen el techo del patio, hay escritos los nombres de 

los valores y al frente de los edificios pintados los rostros de los héroes de la 

patria., esto es importante para reforzar la identidad patria. (…) Todos estos 

problemas relacionados con la infraestructura de una escuela antigua que no 

ha recibido una reparación capital contrastan con el foro recién reparado con 

material vistoso. (..)  

 

Otro de los observadores efectuó las siguientes anotaciones:  

Hacia el interior de la escuela, a la hora de entrada, se observa   desorden, 

alumnos y maestros caminan y corren a sus aulas, una media hora después, 

todo queda en orden, cada quien está en su lugar. La escuela tiene muchos 

espacios y es mucho personal, pero cada quien hace lo suyo, el director está 

en su oficina y la que se ve en los pasillos es la subdirectora.  

En aulas, pasillos y baños, todo parece en orden.  (…) Los alumnos salen 

desordenadamente, pero sin violencia, no se vigila   su conducta.  

Se infieren de la observación aspectos organizativos y del trabajo con los valores, 

así como algunas notas sobre la necesidad de continuar remodelando la escuela.  

Escala de valoración  

Al triangular por el método y por la fuente se aprecian seguidamente los resultados 

de la escala de valoración respondida por cinco miembros del personal directivo.  

Tabla 6: 

Dinámica de las juntas promovidas por el director 

 

 

Indicadores 

Siempre A veces Casi 

nunca 

Nunca 

F % F % F % F % 

El director dirige la reunión 3 100 2 0 1 0 0 0 
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El director dirige la reunión con su equipo 3 100 2 0 1 0 0 0 

La reunión se desarrolla con agenda 3 100 2 0 1 0 0 0 

La reunión se inicia en el tiempo indicado 3 100 2 0 1 0 0 0 

Los maestros intervienen en la reunión 3 100 2 0 1 0 0 0 

Hubo atención de los participantes 3 100 2 0 1 0 0 0 

Se dejan actividades para darle 

continuidad al trabajo 

3 100 2 0 1 0 0 0 

Las reuniones son informativas 3 0 2 100 1 0 0 0 

El director mantiene el control en la 

reunión 

3 0 2 100 1 0 0 0 

Se toman acuerdos 3 100 2 0 1 0 0 0 

La reunión termina a la hora prevista 3 100 2 0 1 0 0 0 

Se quedan todos toda la hora del trabajo 3 100 2 0 1 0 0 0 

Las reuniones son empáticas y 

comunicativas 

3 0 2 100 1 0 0 0 

Se elabora una minuta de la reunión 3 100 2 0 1 0 0 0 

F= frecuencia; %= porcentaje. Fuente: Escala de valoración  
 

Se aprecia que las reuniones de trabajo del director con el personal, son efectivas:  

con agenda previa y la participación de todos, este mantiene el orden y algunas 

veces deja actividades a realizar, otras veces las reuniones son meramente 

informativas, no tiene una actitud impositiva, sino una relación flexible y tolerante. 
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Encuesta  
Presentamos seguidamente los resultados de las preguntas cerradas de selección 

única de la encuesta aplicada. 

Tabla 7   
Formas de trabajo del director con los maestros 
 

Formas de trabajo del director con los maestros Frecuencia % 

Por academia 18 100 

Por grados 0 0 

Individual 0 0 

Total 18 100 

Fuente:   Pregunta 2. Encuesta 
 

La principal forma de trabajo propiciada por el director es mediante las academias, 

lo que en principio nos parece positivo.  

Tabla 8 
Funciones del director 

Funciones  Frecuencia % 

Pedagógicas 3 17 

Administrativas 15 83 

Otras  0 20 

Total 18 100 

Fuente: Pregunta 4. Encuesta 
 

Tabla 9 
Comunicación entre el director y los maestros 
 

Comunicación entre el director y los maestros Frecuencia % 
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Vertical 8 44 

Horizontal o dialogada 10 56 

No hay comunicación 0 0 

Total 18 100 

Fuente: Pregunta 6. Encuesta   

 

Según la opinión de los encuestados, la comunicación fluye adecuadamente y esto 

es muy importante en el liderazgo contemporáneo donde se reconoce en teoría que 

para tener un liderazgo distribuido han de manejarse adecuados estilos de 

comunicación que debe ser horizontal o dialogada.  

Tabla   10 
Actividades del director  
 

Actividades del director Frecuencia % 

Academias 0 0 

Administrativas 16 89 

Trabajo de aula 1 5.5 

Otras (recaudar fondos) 1 5.5 

Total 18 100 

Fuente:   Pregunta 8. Encuesta 
 

Se aprecia que los maestros perciben eminentemente administrativa la actividad del 
director. 
 
Tabla 11  
Estilo de dirección  
 

Estilos de dirección Frecuencia % 
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Autocrático 0 0 

Democrático 11 61 

Dejar hacer 7 39 

Total 18 100 

Fuente: Pregunta 10. Encuesta   
 

Según la opinión de los maestros el estilo de dirección del director se mueve entre 

los polos de democrático y permisivo, resultado es congruente con otras opiniones 

relacionadas con la comunicación y las características personales del directivo. 

En un análisis general que considera la triangulación efectuada, existe congruencia 

en reconocer los principales problemas de la escuela relacionados con lo difícil del 

entorno y las necesidades infraestructurales que subsisten, aunque el espectro de 

las insuficiencias   es mayor de acuerdo a lo declarado por los participantes en la 

observación y en la encuesta, que a lo declarado por el director. 

Conclusiones:  

-Para el director de la escuela las principales fortalezas son  la inclusión educativa,  

las mejoras de la planta física y las relaciones con los padres, mientras que las  

debilidades  son el exceso de tareas burocráticas  y el tiempo de que dispone. 

-El directivo no reconoce necesidades de capacitación de sus profesores, enfatiza 

mayormente en lo problemas de los alumnos y del contexto y no alude a procesos 

sistemáticos de intervención en los que se articulen áreas estratégicas para el 

mejoramiento pedagógico de la escuela. 

-El nivel de autovalorativo del director sobre su trabajo es insuficiente, sobre todo 

porque atribuye   las problemáticas a factores externos a su desempeño y liderazgo.  

-El desempeño del director es satisfactorio, más orientado a lo administrativo que a 

lo pedagógico y aunque tiene buena comunicación y relaciones interpersonales  
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respetuosas, aún no se aprecia totalmente el liderazgo pedagógico que demanda la 

gestión directiva en la época contemporánea.  
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LA INNOVACIÓN EDUCATIVA COMO FACTOR FUNDAMENTADO EN LA 
PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE Y LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 
PARA LA VIDA 
 
Resumen 

La exploración del nuevo concepto “Comunidades de aprendizaje para la vida” 

implementado en los Consejos Técnicos Escolares, ha generado nuevas 

concepciones sobre el trabajo docente y colectivo en cuanto a la innovación 

pedagógica, lo que ha implicado todo un reto por conocerlas, pues a pesar de que 

se han generado oportunidades para innovar, no se ha podido observar este 

enfoque en la realidad del aula.  

El objetivo de esta investigación es describir documentalmente como la 

profesionalización docente y las comunidades de aprendizaje para la vida aportan 

a la innovación pedagógica de los docentes de la escuela pública. Para ello se 

revisaron diversos documentos teóricos y normativos como la Ley General de 

Educación (2019), donde se menciona la relevancia de la profesionalización 

docente, Torres (2016), quien habla sobre las comunidades de aprendizaje para la 

vida. Miranda (2005) aporta sobre la innovación de las prácticas pedagógicas en 

docentes de educación básica, hacia un futuro se plantearía intervención hacia un 

enfoque cualitativo mediante el método investigación-acción, a partir de la reflexión 

de la práctica, la retroalimentación colectiva, la planeación conjunta y la 

reorientación de lo expuesto en las comunidades de aprendizaje para la vida. 

 

Abstract 

Over the last five years in the State of Jalisco, the exploration of the new concept of 

"Lifelong Learning Communities" implemented in School Technical Councils has 

generated new conceptions about teaching and collective work regarding 

pedagogical innovation. This has implied an important challenge in understanding 



 

1491 
 

them, since although opportunities have been created to innovate, this approach has 

not been observed in classroom reality.  

The objective of this research is to document how public school teachers could be 

professionalized to strengthen their educational innovation. For this, various 

theoretical and normative documents were reviewed, such as the General Education 

Law (2019), which mentions the relevance of teacher professionalization; Torres 

(2016), who talks about learning communities for life and Miranda (2005) who 

contributes on innovation in pedagogical practices of basic education teachers. The 

research is approached from a qualitative perspective using the action research 

method, based on the reflection of practice, collective feedback, joint planning and 

reorientation of what is exposed in the lifelong learning communities. 

 

Palabras clave: profesionalización docente, comunidades de aprendizaje para la 

vida, innovación educativa- pedagógica. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación habla sobre como de la profesionalización docente 

depende la innovación educativa que los docentes de una escuela primaria publica 

en una comunidad rural pueden tener y que en gran medida esto depende de su rol 

en una comunidad de aprendizaje para la vida, donde se desarrolla el deber ser del 

profesional bajo la concientización de la responsabilidad e interés que deben tener 

para brindar una enseñanza de calidad. 

Abordar estas innovaciones requiere de docentes preparados, dispuestos al cambio 

y comprometidos con su desarrollo profesional permanente. También demanda un 

liderazgo directivo que acompañe las transformaciones y promueva la creatividad, 

el intercambio de experiencias entre pares y la investigación pedagógica. Cuando 
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logran conjugarse estos elementos, las comunidades educativas se convierten en 

espacios de aprendizaje significativo que forman personas integrales, con las 

herramientas necesarias para desenvolverse y aportar en distintos ámbitos de la 

vida. 

 

La innovación educativa es considerada cada vez más importante para mejorar la 

calidad de la educación y la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin 

embargo, su implementación exitosa depende en gran medida de la 

profesionalización y capacitación adecuada del personal docente. El problema que 

se busca abordar es cómo la profesionalización de los maestros puede constituir un 

factor clave que fundamente y viabilice los esfuerzos de innovación educativa, de 

modo que éstos logren impactar positivamente en el aprendizaje de los estudiantes, 

por lo que se pretende dar respuesta a la pregunta problematizadora ¿Cómo la 

profesionalización docente y las comunidades de aprendizaje para la vida aportan 

a la innovación pedagógica de los docentes de la escuela pública? 

 

En ese sentido, este estudio busca analizar en qué medida la profesionalización 

docente, entendida como el desarrollo continuo de conocimientos, habilidades y 

valores por parte de los profesores, constituye un factor que fundamenta y favorece 

los procesos de innovación educativa por lo que se pretende; describir el concepto 

de innovación educativa y su relevancia en el contexto actual, explicar qué se 

entiende por profesionalización docente y establecer la relación entre innovación 

educativa y desarrollo profesional docente según la evidencia existente a partir de 

una investigación preliminar. 

 

La investigación se centrará en el nivel educativo de primaria, a partir de la 

experiencia de diversos teóricos que han contribuido con datos de gran importancia 
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sobre innovación educativa, profesionalización docente y el impacto que ejerce la 

segunda sobre la primera en cuanto a la mejora de la educación y la búsqueda de 

la transformación en la práctica docente, así como en el sistema educativo actual. 

 

Como parte de la intervención directiva para el apoyo de los docentes, durante los 

consejos técnicos escolares, en la comunidad de aprendizaje para la vida (CAV) 

que se ha conformado, se han generado espacios de respeto y confianza donde se 

promueve la reflexión de la práctica educativa impulsando a los docentes hacia la 

búsqueda de nuevas estrategias y herramientas que les permitan introducir a sus 

clases innovación. 

 

El colectivo docente de quien se basa esta investigación se ha definido con 

experiencia en la labor educativa pues la mayoría de los docentes cuentan con más 

de quince años de trayectoria, uno de ellos con más de cuarenta años de servicio, 

aunque esto no constituye un factor para afirmar que sean expertos en lo que 

realizan si lo es las expectativas que tienen sobre su formación. 

 

En el artículo titulado “El desarrollo profesional docente: una cuestión política y 

pedagógica” (Alliaud, 2018) se resalta la importancia de asegurar que la educación 

sea de calidad para todos por lo que es importante que las prácticas pedagógicas 

que se desarrollen, sea a partir de formar docentes creativos, creadores, 

innovadores en su quehacer.  

 

El enfoque de formación docente debe ser continua y permanente (Ley General de 

Educación, 2019), de acuerdo con la necesidad y desafíos que en su contexto se 

presentan, así, éste enfoque también se complementa de acuerdo con las 
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necesidades formativas diferenciadas. Es decir, cada uno conoce las peculiaridades 

de las carencias formativas que tiene. 

 

Se propone pensar y narrar sobre las experiencias docentes como una forma de 

investigación pedagógica, a lo que hace mención el artículo “Narrar la experiencia 

educativa como formación. La documentación narrativa y el desarrollo profesional 

de los docentes” (Suarez, 2018, p 50). Así, en esta propuesta, se ve reflejado que 

mediante un aprendizaje dialógico que propone las comunidades de aprendizaje 

para la vida, una vía para profesionalizarse es compartir experiencias, reflexiones, 

estrategias a las que han llegado por medio de investigaciones propias. Claro que 

esto depende del interés e inquietudes propias sobre querer mejorar la práctica. 

 

El trayecto formativo de los docentes no debe terminar cuando se finaliza la etapa 

de formación inicial sino por el contrario apenas comienza, ya que se pueden 

identificar las necesidades que como educadores se presentan al realizar su 

práctica educativa en un ambiente escolar donde las responsabilidades son 

constantes y variadas, es por esta razón la importancia de mantenerse actualizados 

y en una formación continua que permita resolver las dificultades que se van 

presentando conforme el trabajo realizado. 

 

El artículo “La opinión del personal docente en educación primaria sobre las 

actividades de desarrollo profesional que realiza y la influencia que tienen en su 

práctica pedagógica” (2010, p.2) cita a los autores Barber y Mousher quienes 

mencionan que la calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de 

los docentes, lo que permite comprender que ambos tienen su razón de ser al 

funcionar uno de la mano del otro y que la garantía de esa calidad que se menciona 

se manifiesta en la ética profesional. 
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Dentro del trabajo docente se implican diversos enfoques para alcanzar los objetivos 

de aprendizaje que se plantean, pero no deben considerarse solamente los 

aprendizajes de los estudiantes como la única prioridad de un sistema educativo, 

pues en parte, para lograrlos, se necesita de manera imprescindible del aprendizaje 

docente, lo que se logra a partir de la formación profesional. 

 

La formación del profesional de la educación no solo debe estar dirigida hacia 

la apropiación de conocimientos y habilidades necesarias para el ejercicio de 

la profesión, sino también hacia el desarrollo de una sólida motivación que 

incida de manera positiva en el afianzamiento de intereses profesionales 

(Mora, 2014, p.51). 

 

De tal manera, para lograr el interés profesional de los docentes, en cuanto a su 

formación, resulta de gran importancia que exista una motivación de su parte, ya 

sea que surja de manera intrínseca en el aspecto de querer mejorar en la práctica 

al adquirir nuevos conocimientos y habilidades para desempeñarse 

profesionalmente o a partir de la motivación extrínseca donde se consideren 

factores o personas que logren crear ese interés por la profesionalización continua. 

 

En cuanto a la acción de innovar, los docentes de la escuela mantienen una 

peculiaridad sobre su trabajo. Se ha observado que implementan actividades 

diferentes a las cotidianas de vez en cuando, basadas en que la metodología actual 

fundamentada en proyectos supone que los estudiantes realicen diversas formas 

de trabajo, pero no es un indicador presente en su enseñanza, ésta continúa 

situándose de manera monótona, aún no se puede distinguir en su labor una 

transformación permanente, distintiva, innovadora. 
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En el artículo “Formación permanente e innovación en las prácticas pedagógicas en 

docentes de educación básica “(Miranda, 2005, p.67) se menciona que existen 

varios enfoques teóricos para entender el aporte de la formación permanente a los 

profesores en términos profesionales, pues se dice que cualquier acción formativa 

exige la adopción de un enfoque. Son tres los enfoques a los que se hace mención; 

La formación permanente como aprendizaje de un adulto, competencia profesional 

(genéricas y específicas) y la innovación en las prácticas pedagógicas del docente. 

 

En este último documento se reconoce a los maestros como agentes fundamentales 

del proceso educativo y como parte de la transformación social, lo que implica que 

en su labor el logro de metas y objetivos estarán centrados en el aprendizaje de los 

educandos para lo cual deberán fortalecer su desarrollo y superación profesional 

mediante la formación, capacitación y actualización, un derecho que cada docente 

deberá ejercer. 

 

Así pues, conforme a lo expuesto anteriormente y los fundamentos de los diversos 

autores y normativa revisada, se puede interpretar que las concepciones que los 

docentes tienen sobre su desarrollo profesional son factor primordial para 

comprender sus razones por la falta de innovación en su práctica educativa y 

depende principalmente de ellos tomar un pensamiento crítico hacia la mejora de 

su enseñanza. 

 

II. METODOLOGÍA 

 

Lo primero que se realizó fue definir la temática de interés de la investigadora, como 

directora, buscaba indagar cómo se podría mejorar la calidad en la enseñanza de 

los docentes, lo que surgió al observar que éstos presentaban prácticas rutinarias y 
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poco o nulo interés por transformar su práctica, de lo que se pudo dar cuenta en los 

consejos técnicos escolares, a partir del trabajo en comunidades de aprendizaje 

para la vida (CAV). 

Después se inició la construcción del estado del arte, donde se exploraron diversos 

teóricos que aportaron en la base del documento y que apoyaron en la 

fundamentación de la intención investigativa, la cual se basa en los conceptos de 

innovación educativa, profesionalización docente y comunidades de aprendizaje 

para la vida.  

 

De tal manera, la propuesta de investigación se fundamenta en la profesionalización 

docente como un medio para que los docentes lleguen a la innovación en sus 

prácticas, considerando este factor como una alternativa para mejorar la calidad en 

la labor y por ende en el aprendizaje del estudiantado, logrando con éste sea 

significativo, interesante y contextualizado.  

 

Esta tendrá un segundo momento basado en la investigación cualitativa sobre el 

método de investigación-acción, centrada en comprender los fenómenos sociales y 

humanos en profundidad que consiste en un conjunto de técnicas interpretativas 

que buscan describir y llegar al entendimiento de un fenómeno o situación 

determinada, desde la perspectiva y experiencias de los propios participantes de la 

investigación y en base a la recolección de datos. En este caso a partir de una 

entrevista llevada a cabo con el apoyo de un cuestionario de Google en el que se 

recuperaron las experiencias y concepciones de los docentes sobre el tema. 

 

En esta investigación cualitativa se resalta la importancia que los docentes le dan a 

su profesionalización para mejorar su práctica pedagógica, implementando la 

innovación como herramienta de transformación y avance en el proceso de 
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enseñanza aprendizaje apoyándose en los aportes de las comunidades de 

aprendizaje para la vida.  

 

Para confirmar la problemática, se llevó a cabo un diagnóstico a partir de una 

entrevista que se realizó con un cuestionario de Google, el cual, proporcionó 

información sobre las concepciones que los maestros tienen sobre la innovación 

educativa y la profesionalización para posteriormente, dar a conocer los resultados 

preliminares y la propuesta de investigación basada en la profesionalización 

docente y las comunidades de aprendizaje para la vida como un factor para 

conseguir la innovación educativa.  

 

Finalmente, se construyeron las conclusiones de la investigación donde se pudo 

esclarecer la conjunción de la teoría empírica de la investigadora y la teórica de los 

autores consultados, así como los avances obtenidos en la información que arrojó 

el diagnóstico y la propuesta de investigación basada en transformar la enseñanza 

en mejorar la calidad del aprendizaje. 

 

III. RESULTADOS 

 

A partir de la entrevista realizada a los docentes de la escuela “Adolfo López 

Mateos” y la conjunción entre la teoría empírica de la investigadora y la teórica de 

diversos autores, se presentan los siguientes resultados preliminares, donde se da 

a conocer los avances sobre la importancia de la profesionalización docente y las 

comunidades de aprendizaje para la vida como factores que aportan a la innovación 

pedagógica y por tanto a la mejora en la calidad educativa. 
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En los testimonios de los docentes entrevistados se destaca que consideran que la 

innovación pedagógica es una manera para implementar nuevas estrategias en 

favor de la transformación y mejora de la labor educativa, lo que da a conocer que 

son conscientes de la relevancia que ésta tiene en la calidad de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

Se puede observar en la pregunta ¿Quién es el promotor de la innovación 

educativa? la mitad de los docentes de la escuela primaria “Adolfo López Mateos” 

considera que todos los agentes educativos (docentes, director, supervisor, ATP) 

son promotores de la innovación y la otra mitad valora que el principal promotor de 

ésta es la Secretaria De Educación Pública (SEP) por medio de los planes y 

programas de estudio así como de los materiales de apoyo que proporcionan.  Un 

punto clave aquí es el apoyo, sin embargo, se debe considerar que la innovación 

depende principalmente del profesional que desea mejorar y esto depende del 

interés propio principalmente, porque, aunque no se cuente con materiales de las 

autoridades o presencia de otros actores educativos, la innovación debe surgir 

porque como profesional se debe buscar la calidad de la enseñanza. 

 

Consecuentemente en la interrogante ¿De qué depende la innovación educativa? 

la mitad de los maestros piensan que la innovación educativa depende de la 

profesionalización docente, dos maestros creen que depende de los nuevos 

programas educativos y un maestro considera que se requiere la capacidad de las 

autoridades inmediatas para dirigir una institución. Cada docente atiende a sus 

consideraciones, en estas respuestas se puede percibir que la mitad se hace 

responsable de su propia actuación en la educación, la otra mitad contempla que 

depende de otros y circunstancias diversas. 

 



 

1500 
 

La realidad de las respuestas sobre la pregunta ¿Considera que cualquier docente 

puede llegar a la innovación en su práctica educativa? indica que para llegar a la 

innovación educativa se requiere del deber ser de cada uno y la conciencia de que 

depende de cada uno lograr esa innovación, el resultado de las respuestas de esta 

interrogante pone de manifiesto que ya sea por medio de la mejora continua 

mediante la profesionalización, la búsqueda de nuevas estrategias y el compartir 

experiencias con otros (lo que se realiza en las CAV) todos están de acuerdo en 

que es importante la actualización constante y oportuna. 

 

Es importante resaltar que los docentes deben ser conscientes de la 

responsabilidad profesional que tienen y que esta conlleva la profesionalización 

constante con la intención de transformar y mejorar su práctica educativa y que al 

final de cuentas el principal promotor es el mismo, pues quien vive la magia enseñar 

y aprender son ellos.  A partir de las respuestas a la pregunta ¿Qué se necesita 

para profesionalizarse? se puede deducir las razones por las que pocos docentes 

se encuentran en una constante profesionalización. La mayoría considera que no 

hay cursos, talleres, diplomados que se adapten a sus intereses y necesidades, ya 

sea porque se realizan en tiempos que no son accesibles para ellos o porque no 

son interesantes o están contextualizados a las necesidades de enseñanza que 

presentan en su aula. 

 

Hay diversas maneras de profesionalizarse y una de ellas es por medio de las 

comunidades de aprendizaje para la vida, donde ocurre algo muy interesante al 

compartir experiencias entre docentes, pues por medio de ese diálogo que surge 

fundamentado de la confianza y el compromiso se da el aprendizaje propio de los 

docentes, es lo que llamamos aprendizaje dialógico. Otra manera de 

profesionalizarse es por inquietud propia, querer documentarse y conocer autores 
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que le aporten en la implementación de nuevas experiencias. Y finalmente la 

profesionalización basada en cursos, talleres, diplomados entre otros que aporten 

también a intereses y necesidades de cada uno. 

IV. CONCLUSIONES 

 

La innovación educativa es considerada clave para mejorar la calidad de la 

educación y adaptarla a las necesidades cambiantes de la sociedad actual. Sin 

embargo, su implementación efectiva depende en gran medida de la 

profesionalización y capacitación adecuada de los docentes por lo que la 

profesionalización docente, entendida como el desarrollo continuo de 

conocimientos, habilidades y valores, constituye un factor fundamental que posibilita 

y favorece los procesos de innovación educativa. 

 

Gracias a la observación realizada desde la función como directora, permitió darme 

cuenta de que para brindar una enseñanza de calidad es necesario transformar la 

práctica y para reconocer cómo hacerlo tuve que documentarme para liderar a los 

docentes sobre los factores que pueden aportar a la renovación de sus clases en el 

sentido de hacerlas más interesantes, por lo que surgieron los conceptos de 

innovación educativa y profesionalización docente.  

 

El desarrollo humano y social depende en gran medida de la profesionalización de 

los docentes, pues se requiere una transformación constante de su práctica a partir 

de la reflexión de esta ya que la sociedad es cambiante y presenta diversas 

inquietudes sobre su realidad, así mismo en el salón de clases pueden encontrarse 

tantas diferencias que el docente debe mantenerse en formación para afrontar los 

retos que se le presenten. 
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Las comunidades de aprendizaje en las escuelas, fundamentadas en el aprendizaje 

dialógico y colaborativo entre profesores, constituyen también espacios propicios 

para promover la innovación pedagógica, el intercambio de experiencias exitosas y 

la investigación sobre la práctica. Es aquí, donde la intervención como directora 

toma relevancia, al liderar ese espacio de comunicación y propiciar la reflexión y 

pensamiento crítico de los docentes sobre la importancia de la profesionalización 

en pro de la mejora de su enseñanza educativa y por ende de la innovación de sus 

clases. 

 Así pues, la innovación educativa necesita fundamentarse tanto en la 

profesionalización individual permanente de los docentes como en la conformación 

de genuinas comunidades profesionales de aprendizaje. Ambos factores se 

potencian mutuamente y son clave para lograr cambios positivos en las aulas. 
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 CONDICIONES NECESARIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LA LECTURA EN 

EDUCACIÓN BÁSICA 

Resumen  

Los docentes que se encuentran en primer grado de primaria tienen una gran tarea 

ya que los alumnos que recién ingresan a este grado se encuentran en diversos 

niveles de habilidades comunicativas, como lo menciona Ferreiro es necesario el 

ver cómo distinguir las letras, distinguir números y diferenciar las letras de los 

números, conocer las vocales y actitudes lingüísticas. 

Para conocer los niveles de lectoescritura de los alumnos de primer grado en el ciclo 

escolar 2023.2024, se aplicó al inicio del ciclo escolar un diagnóstico que consistió 

en una prueba escrita y oral iniciando con vocales, identificando la identificación de 

consonantes y su sonido (no su nombre) y si pueden leer algunas palabras, frases, 

textos de tal manera que nos hiciera identificando si presentan o no algún problema 

de lenguaje. 

La metodología utilizada es la cualitativa la cual según S. J. Taylor y R. Bogdan 

refiere a enfocarnos en los problemas y buscar una respuesta permitiendo 

profundizar en las acciones que se realiza por parte del sujeto con el fin de recoger 

datos, el método de la recuperación será descriptivo ya que trata de un aspecto 

cuantitativo el cual es analizado estadísticamente y se busca continuar con la 

investigación de manera más profunda.  

No hay una guía o método específico para lograr determinar si un alumno está en 

situación preparatoria para iniciar un proceso colosal de lectura y escritura 

convencional. Existe la necesidad de crear, conocer y aplicar métodos y 
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herramientas que sean efectivas para todos los docentes, así como el material 

adecuado para diagnosticar y aplicar en los diferentes niveles de aprendizaje 

lingüístico. 

 

Abstract. 

Teachers who are in the first grade of primary school have a great task since 

students who have just entered this grade are at different levels of communication 

skills. As Ferreiro mentions, it is necessary to see how to distinguish letters, 

distinguish numbers and differentiate. the letters of the numbers, knowing the vowels 

and linguistic attitudes. 

To know the literacy levels of first grade students in the 2023-2024 school year, a 

diagnosis was applied at the beginning of the school year that consisted of a written 

and oral test starting with vowels, identifying the identification of consonants and 

their sound (not their name) and if they can read some words, phrases, texts in such 

a way that we could identify whether or not they present any language problem. 

The methodology used is qualitative, which according to S. J. Taylor and R. Bogdan 

refers to focusing on the problems and seeking an answer, allowing us to delve 

deeper into the actions carried out by the subject in order to collect data. The 

recovery method will be descriptive since it deals with a quantitative aspect which is 

analyzed statistically and seeks to continue the research in a more in-depth manner. 

There is no specific guide or method to determine if a student is in a preparatory 

situation to begin a colossal process of conventional reading and writing. There is a 

need to create, know and apply methods and tools that are effective for all teachers, 
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as well as the appropriate material to diagnose and apply at different levels of 

linguistic learning. 

 

Palabras clave  

 

I. INTRODUCCIÓN 

Los docentes que se encuentran en primer grado de primaria tienen una gran tarea 

ya que los alumnos que recién ingresan a este grado se encuentran en diversos 

niveles de habilidades comunicativas, como distinguir las letras, distinguir números 

y diferenciar las letras de los números, conocer las vocales y actitudes lingüísticas 

como el gusto por cuentos, poemas, adivinanzas lo que dificulta la adquisición del 

proceso de lectura en un mismo ritmo de aprendizaje. 

Durante los tres años de servicio en educación básica de la investigadora, para el 

primer grado de primaria se percata de los distintos niveles de madurez lingüística  

(Fénix, 1999), que presentan los alumnos que ingresan a este nivel, las cualidades 

lectoras que exhiben al iniciar el grado se encuentran en puntos distintos, como la 

falta de identificación y conocimiento de las letras, la diferenciación entre las letras 

y los números y  el desinterés por cualquier tipo de texto, expositivo, literario, 

narrativo, entre otros. 

A partir de los niveles de escritura “nivel concreto, simbólico y lingüístico” (Ferreiro, 

1979) Se pretende identificar en cuál de dichos niveles están situados los alumnos 

diagnosticados en madurez lingüística, al encontrarse la investigadora en grupos de 

más de 30 niños en el aula dentro de diversos ciclos escolares y observar la 
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dificultad que esto provoca dando como resultado un abismo en el proceso de 

apropiación de la lecto-escritura en niños de la misma edad. Al presentar esta 

situación frecuentemente en un salón de clases crea y fortalece una frustración en 

los alumnos rezagados dando como pregunta al docente. 

El objetivo que se pretende abordar es reconocer la labor docente en el nivel básico 

escolar para dirigir el proceso que los niños deben seguir para que logren apropiarse 

del sistema de escritura y lectura convencional, así como conocer qué condiciones, 

acciones preparatorias, habilidades, actitudes y métodos debe realizar para lograr 

que un sujeto aproveche las actividades y tenga un óptimo desarrollo lingüístico.  

La importancia de la lectura (Ferreiro, E. & Teberosky, A. 1979) dentro del campo 

educativo y como herramienta para acceder al conocimiento se basa en generar 

competencias como el análisis, la imaginación, la reducción, lectura de códigos, 

entre otros. La clasificación de dichos procesos es de naturaleza perceptiva en los 

procesos psicológicos, cognitivos, lingüísticos y afectivos. 

 Al leer un texto se construye una representación de su significado guiado por las 

características de las letras y palabras, está siendo la herramienta de la 

comprensión lectora que permite el acceso a la cultura y el aprendizaje que 

garantiza el acceso, búsqueda y localización a la información, permitiendo al alumno 

el desarrollo de capacidades y funciones de manejo de la información para alcanzar 

el aprendizaje. Extraer el significado del texto es un proceso gradual, progresivo y 

no lineal en las personas que les llegan a dar diferentes niveles de comprensión; 

Extraer el significado, leer para aprender, comprensión completa, superficial y/o 

profunda.  

Al leer un texto se construye una representación de su significado guiado por las 

características de las letras y palabras, está siendo la herramienta de la 
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comprensión lectora que permite el acceso a la cultura y el aprendizaje que 

garantiza el acceso, búsqueda y localización a la información, permitiendo al alumno 

el desarrollo de capacidades y funciones de manejo de la información para alcanzar 

el aprendizaje. Extraer el significado del texto es un proceso gradual, progresivo y 

no lineal en las personas que les llegan a dar diferentes niveles de comprensión; 

Extraer el significado, leer para aprender, comprensión completa, superficial y/o 

profunda.  

Para conocer los niveles de lectoescritura de los alumnos de primer grado para el 

ciclo escolar 2023.2024, se aplicó al inicio del ciclo escolar un diagnóstico que 

consistió en una prueba escrita y oral iniciando con vocales, identificando la 

identificación de consonantes y su sonido (no su nombre) y si pueden leer algunas 

palabras, frases, textos de tal manera que nos hiciera identificando si presentan o 

no algún problema de lenguaje. 

 

II. METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada es la cualitativa Taylor et al. (2015) ya que esta permite 

profundizar en las acciones que se realiza por parte del sujeto con el fin de recoger 

datos, el método de la recuperación será descriptivo ya que trata de un aspecto 

cuantitativo el cual es analizado estadísticamente y se busca continuar con la 

investigación de manera más profunda experiencias y discursos sobre un tema en 

específico, para poder acceder a la interpretación así como comprender el contexto 

natural y cotidiano del fenómeno que sea desea ser estudiado, dando respuesta a 



 

1510 
 

la pregunta que motiva este estudio y caracterizándose por ser un proceso flexible 

involucrando al investigador como objeto de estudio. 

El método de la recuperación será descriptivo Taylor et al. (2015) ya que trata de 

un aspecto cuantitativo el cual es analizado estadísticamente y se busca continuar 

con la investigación de manera más profunda. Se decidió aplicar este método para 

conocer los procesos realizados por los docentes y entonces describir la situación 

del dominio de la lectoescritura por parte de los alumnos y del dominio del 

conocimiento de los niveles de sus niños por parte de los docentes y entonces 

determinar un panorama hacia el centro escolar y posteriormente diseñar un 

programa de intervención. 

 

III. RESULTADOS 

Durante un periodo inicial del ciclo escolar 2023.2024 se realizó un cuestionario que 

se aplicó a los docentes de la zona escolar 209 en San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 

En dicho estudio aparece que el 40% del 100% de los docentes entrevistados 

mencionaron que el apoyo familiar o en casa para la adquisición de la lectura es 

fundamental mientras que el 30% citó que la psicomotricidad es primordial para el 

logro de la escritura. 

En otro de los cuestionamientos los docentes citaron que un 50% de los ellos utilizan 

como base de la enseñanza de la lectura el modelo conductista, sin embargo, el 

100% de los docentes no únicamente utilizan un solo método apartado de los 

demás, sino que crean uno propio mezclando las necesidades de los alumnos, 

formas de aprender y teoría conocida para que le sea útil tanto al docente como al 

sujeto. 
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Al momento de la evaluación diagnóstica y parcial el 100% de los docentes 

contestaron que todos los alumnos aprenden en diferentes ritmos según su apoyo 

y herramientas de tal manera que el el 60% de los docentes evalúan al alumno 

tomando la lectura de manera oral, tomando notas durante las actividades y 

utilizando la observación en un diario de campo, mientras que únicamente el 20% 

lo realiza con test escritos que les permite analizar datos concretos. 

 

IV. CONCLUSIONES 

La desnivelación del grupo presenta una gran área de oportunidad para trabajar 

ambientes de aprendizaje en la adquisición de la lectura que sean óptimos para las 

necesidades tanto del docente como de los alumnos. Manejando la enseñanza y 

aprendizaje de la lengua a manera que cualquier individuo de 6 años de edad pueda 

adquirir las destrezas necesarias para un proceso comunicativo debe remitirse a las 

bases que presenta el alumno, siendo necesario un proceso de enseñanza 

personalizado por parte del docente para cada estudiante sin dejar de lado el trabajo 

y convivencia grupal. 

El docente demuestra que el presentar un bajo rendimiento en las pruebas 

diagnósticas al inicio de año figura la falta de habilidades preparatorias que por 

consiguiente hará que un niño no siga el ritmo de sus compañeros en la adquisición 

de la lectura, siendo secuela que necesita más tiempo y apoyo para desarrollar sus 

habilidades. Es importante identificar las áreas en las que está teniendo dificultades 

y brindar estrategias y recursos adicionales para ayudarlo a avanzar.  

Además, es fundamental mantener una comunicación abierta con los padres para 

que también puedan apoyar al niño en casa. En algunos casos, puede ser necesario 

derivarlo a profesionales especializados en el campo de la educación para recibir 
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una evaluación más detallada y diseñar un plan de intervención personalizado. Lo 

más importante es no desanimarse ni comparar al niño con sus compañeros, sino 

darle el tiempo y el apoyo necesario para que pueda desarrollar su propio ritmo de 

aprendizaje. 

 El docente posee un sin fin de herramientas que debe utilizar para diagnosticar, 

investigar y aplicar en un grupo que trabaja el proceso lingüístico sin embargo el 

utilizar estas estrategias y metodologías no garantiza que todos los niños adquieran 

las habilidades necesarias para progresar de manera unificada con el grupo lo que 

representa una barrera en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Cuando el alumno adquiere rezago en la lectura es objeto de bullying, lo cual afecta 

su interés, autoestima y rendimiento escolar. Esto también afecta al grupo, 

generando distracciones y retrasos en el avance del contenido. Para el docente, 

supone un trabajo individual y frustración por lo que es necesario unificar las 

habilidades que presentan los estudiantes en mayor porcentaje para crear un punto 

de partida más equitativo dentro del aula con o sin el apoyo de los padres en casa. 

No hay una guía o método específico para lograr determinar si un alumno está en 

situación preparatoria para iniciar un proceso colosal de lectura y escritura 

convencional. Existe la necesidad de crear, conocer y aplicar métodos y 

herramientas que sean efectivas para todos los docentes, así como el material 

adecuado para diagnosticar y aplicar en los diferentes niveles de aprendizaje 

lingüístico. 
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Resumen 

 

El impacto derivado de la intervención docente para el favorecimiento de las competencias 

genéricas y profesionales del Plan y Programa de Estudio de la licenciatura en educación 

primaria (2018). El perfil de egreso como un conjunto de cualidades que le auxilian 

en la resolución de problemas dependiendo del contexto en el cual se insertan al 

egresar de una institución de educación superior. Los propósitos de la investigación: 

Objetivo general Evaluar el impacto la Intervención docente en el perfil de egreso 

en educación normal. Objetivos derivados: Diagnosticar los rasgos de perfil de 

egreso que han desarrollado los alumnos de la licenciatura de educación primaria, 

en el plan de estudio 2018.Diseñar instrumentos de investigación para identificar “el 

impacto de la intervención docente en el perfil de egreso en educación normal”. 

Aplicar los instrumentos de investigación sobre el impacto de la intervención 

docente en el perfil de egreso en educación normal. Valorar los resultados sobre el 

impacto de la intervención docente en el perfil de egreso en educación normal. 

Proponer alternativas para fortalecer los rasgos de perfil de egreso que se muestra 

con más debilidad en la licenciatura de educación primaria. El alcance pretende 

que los educandos adquieran un aprendizaje más significativo sobre cada contenido 

curricular y sobre todo un dominio amplio del rasgo de perfil de egreso.           La 

metodología a desarrollar será con un enfoque mixto, cualitativa y cuantitativo, de 

orden causi experimental. Los resultados de esta investigación fueron 

favorecedores los porcentajes fueron de un aprovechamiento arriba del 80 por 

ciento. 

 

Palabras clave: Intervención docente, perfil de egreso, educación normal, 

evaluación, metodología. 
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1. Introducción 

 

El impacto de intervención docente en el perfil de egreso de educación normal, es 

muy importante en el desarrollo de las prácticas pedagógicas del docente, es así que el 

desempeño docente está asociado al logro del perfil de egreso de manera positiva. En 

cuanto sea mejor el desempeño del maestro, los estudiantes normalistas logran los rasgos 

previstos en el perfil de egreso de manera satisfactoria, además el alumno desarrolla con 

mayor eficacia las competencias genéricas y profesionales. 

 

Este permite establecer una formación integral especializada basada en la práctica, 

investigación e innovación, que busca que los estudiantes desarrollen habilidades, actitudes 

y valores, que les permite desenvolverse de manera ética, eficiente y eficaz en su práctica 

docente, aceptando y respondiendo las actividades del sistema educativo. 

 

 Problema de investigación El propósito de esta investigación fue obtener 

una visión más completa sobre el impacto de intervención docente en el perfil de 

egreso de educación normal, con el fin de identificar que tanto los alumnos de 

octavo semestre adquirieron las competencias genéricas y profesionales, es decir, 

el rasgo de perfil de egreso que la licenciatura de primaria ofrece al egresado. Por 

ende, esta información recopilada a través de los instrumentas aplicados, será 

fundamental para proponer diferentes metodologías, así como enfoques adecuados 

que contribuyan a un desarrollo de sus competencias profesionales, aptas paras 

ponerlas en práctica en la escuela primaria como profesionistas. 
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2. Metodología 

 

La metodología como conjunto de métodos, reglas o postulados que serán 

utilizados para llegar a un análisis de los procedimientos implementados en una 

investigación es una herramienta que debe de ser conocida por el grupo de 

investigación en donde en nuestro caso en particular utiliza elementos cualitativos 

y cuantitativos por lo que es una investigación mixta y se considera que concuerda 

con el objetivo de investigación planteada al inicio de la misma. 

 

Poniendo a prueba la hipótesis causal al analizar lo encontrado en la misma 

experimentación da pie a que la investigación realizada sea causi- experimental 

realizando el proceso de recolección de información entre los maestros y alumnos 

de la licenciatura con la finalidad de medir los alcances de la intervención docente 

en el perfil de egreso. 

 

El método de investigación mixta es utilizado cuando se requiere una mejor 

comprensión del problema y si ambos métodos se trabajan de manera 

independiente no alcanzaran los resultados esperados por lo que es necesario que 

ambos métodos se realicen en una discusión conjunta que conduzcan a las 

inferencias claras sobre la información recabada. 

 

Dentro de la investigación se utiliza un diseño de investigación secuencial 

que permite la recolección y análisis de los datos cuantitativos que son construidos 

a partir de los resultados cuantitativos a través de la modalidad derivativa que se 

hace sobre los resultados obtenidos y en una segunda etapa al utilizar la modalidad 

comparativa analizas los datos cualitativos para explorar el fenómeno generando 

una base de datos donde se compara datos iníciales  y finales, por otra parte el 
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diseño explicativo secuencial recaba y analiza información cuantitativa por lo que 

ambos métodos por lo que se complementan mutuamente al momento de ser 

integrados. 

 

Las entrevistas implican que una persona calificada aplica en la entrevista, 

primero hace preguntas a cada sujeto y anota las respuestas, la habilidad del 

entrevistador es vital para el éxito en la búsqueda del hecho por medio de la 

entrevista, esta permitirá un acercamiento directo a los individuos de la realidad, es 

así que se considera una técnica muy completa. Esta ayudará a recopilar datos, que 

permitan tener claros los resultados y poner proponer conclusiones y sugerencias 

de solución, en los alumnos de octavo semestre de la Licenciatura de Educación 

Primaria, en la Escuela Normal Profesora. “Amina Madera Lauterio” de Cedral 

S.L.P. 

 

 La técnica de observación según Hernández es muy importante para la 

investigación, este método de recolección de datos consiste en el registro 

sistemático, valido, confiable de comportamientos y situaciones observables. Esta 

técnica permitirá sacar un diagnóstico y describir el contexto en el cual se desarrolla 

el proceso enseñanza aprendizaje, en cuestión al impacto de la intervención 

docente en el perfil de egreso en educación normal. Así mismo que permita observar 

el desarrollo de las competencias genéricas y profesionales de los alumnos(as) de 

octavo semestre de la licenciatura de Educación Primaria, en la Escuela Normal 

Profesora “Amina Madera Lauterio” de Cedral S.L.P. 
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3. Resultados 

 

Resultado final de los instrumentos aplicados a tutores, alumnos(as), 

asesores de práctica profesional y las rubricas de evaluación que proporcionaron 

los sinodales de los exámenes profesionales. 

 

 

 

 Es así, que los resultados (tutores) finales de la presente investigación, es 

que el 86% de las competencias profesionales el alumno normalista ha desarrollado 

y aplicado acertadamente en sus prácticas pedagógicas en sus escuelas primarias. 

Así mismo, la autoevaluación que realizaron los alumnos(as) sobre las 

competencias genéricas y profesionales, se considera que los estudiantes tienen un 

dominio del rasgo de perfil de egreso con un 75%, sin embargo, los asesores de 

seguimiento de prácticas profesionales dicen que el alumno(as) tiene un dominio en 

sus competencias genéricas y profesionales con un 86.5%, por último los sinodales 

de los exámenes profesionales, en sus rubricas para evaluar el desempeño del 
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alumno normalista en su examen profesional es de un 89% de desarrollo de sus 

competencias, considerando del promedio general de la generación es de un 85%, 

es así que el alumno(a) de octavo, del ciclo escolar 2022-2023 semestre par, a lo 

largo de su carrera profesional en la licenciatura en educación primaria, es de un 

84% en el logro de perfil de egreso en educación normal. 

 

 Se puede decir que el resultado de la investigación, se deriva de diferentes 

factores, donde puede ser la falta de interés de algunos estudiantes para realizar 

sus actividades académicas dentro de su preparación profesional, la intervención 

docente en tiempos de pandemia repercutió en el desarrollo de las competencias 

genéricas y profesionales, donde el alumno tuvo poco acercamiento a las escuelas 

primarias, así mismo un factor importante que repercutió en este proceso es porque 

llevaron sus sesiones académicas virtuales e hibridas, donde las condiciones fueron 

desfavorables para algunos alumnos, como fallas en la conectividad, no tener los 

medios adecuados, además que los alumnos en su comunidad carecían de redes 

de comunicación y el alto costo de las mismas, lo cual fue factores a considerar a 

que influyeron en adquirir y desarrollar el rasgo de perfil de egreso de la licenciatura 

en educación primaria. 

 

4. Discusión 

• Implicaciones y limitaciones (Pandemia): Intervención docente. Clases 

vitualles e hibridas. La conectividad. No tener los medios adecuados. 

• El hallazgo o área de oportunidad fue en los alumnos. 

• La hipótesis fue comprobada. (Mayor intervención docente, mayor alcance 

en el perfil de egreso) 

• La metodología. (Mixta, Cualitativa y cuantitativa) 
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• Objetivo general (Evaluar el impacto de la intervención docente en el Perfil 

de Egreso en Educación Normal) 

• Objetivos derivados (Diagnosticar, Diseñar, Aplicar y Valorar resultados, así 

como de proponer alternativas para fortalecer los rasgos de perfil de egreso) 

• Preguntas de investigación: Se cumplieron a partir del desarrollo de la 

investigación. 

• Es así que los resultados de la investigación fueron interesantes ya que hay 

que proponer alternativas y/o áreas de oportunidad para los alumnos de la 

licenciatura, a partir de talleres, con el propósito de fortalecer el rasgo de 

perfil de egreso de la licenciatura. 

• A partir de los resultados: Se propone que para futuras investigaciones 

realizar actividades lúdicas, novedosas que fortalezcan las competencias 

genéricas y profesionales. 

 

5. Conclusiones 

 

Se llegó a la conclusión de que las competencias genéricas y profesionales 

son importantes en la formación del futuro docente, donde estas permiten la 

consolidación del rasgo de perfil de egreso que ofrece la licenciatura, además se 

llega a la conclusión que la intervención docente es indispensable para el trabajo 

docente eficaz en los alumnos normalistas, ya que permite a la educación definir la 

intención y las formas organizativas adecuadas, para prever los recursos didácticos.  

 

Es así, que se concluye que la intervención docente tiene como propósito 

responder a los objetivos que se propone el alumno, desarrollando adecuadamente las 

competencias genéricas y profesionales, que al final de su preparación profesional, el futuro 

docente debe de adquirir, esto con el propósito de poder aplicarlas ya como profesionista.  
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Por último, se llega a la conclusión que la intervención docente, impacta en el rasgo 

de perfil de egreso de educación normal, ya que es importante que el desempaño docente 

está en relación con el desarrollo de las competencias d los estudiantes normalistas, donde 

se considera que el maestro es el encargado de enseñar al alumno a aprender hacer la 

organización y la planificación, adquirir la didáctica, la retroalimentación y la comunicación, 

en la cual estas son parte de desarrollar las competencias que impactan en el ambiente de 

aprendizaje del estudiante, y que estas mismas el alumno normalista los pueda poner en 

práctica en la escuela primaria con sus alumnos. 
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 Resumen 

Actualmente, las microfinancieras colombianas las cuales son instituciones 

especializadas en servicios financieros para microempresas y segmentos de bajos 

ingresos, emplean ampliamente el "credit scoring", un procedimiento estadístico 

automatizado basado en historiales crediticios para clasificar a los solicitantes de 

crédito (Gutiérrez Botero, 2009). Este enfoque permite a las instituciones financieras 

tomar decisiones informadas sobre la concesión de créditos (Puech Giraldo, 2006). 

Además, el análisis predictivo asociado al "credit scoring" ayuda a identificar y 

gestionar de manera proactiva posibles riesgos, contribuyendo así a la eficiencia 

operativa de las instituciones financieras (Frąckiewicz, 2023). 
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En las microfinancieras dentro de su portafolio de productos está el microcrédito, 

este es una modalidad de financiamiento que consiste en el otorgamiento de 

créditos particularmente de bajo monto, a personas para que puedan desarrollar 

algún proyecto productivo (Estrada & Hernández Rubio, 2019). Según el Banco de 

la República, en Colombia, entre 2015 y 2017, la morosidad en los microcréditos 

aumentó debido a que las microfinancieras asumieron más riesgos al expandir 

operaciones y facilitar el acceso al crédito. Esto destaca la necesidad urgente de 

herramientas predictivas para gestionar el riesgo financiero.  

Según Clavijo (2016), la morosidad en las entidades financieras está asociada a 

determinantes como la información dura, que hace referencia a datos cuantificables 

y concretos que pueden ser medidos y expresados numéricamente, los cuales 

suelen estar respaldados por cifras, índices o registros financieros, como estados 

financieros o puntajes de crédito y variables macroeconómicas. Así mismo, se 

destaca la información suave, ya que esta  

complementa y enriquece la evaluación del riesgo financiero, lo que ayuda a las 

entidades a tomar decisiones más informadas y precisas, dado que se compone de 

aspectos cualitativos, subjetivos y no cuantificables, como lo son evaluaciones 

personales, características socioeconómicas y otros factores que no son 

expresables fácilmente de manera numérica (Agámez Fuentes, C. E. 2018).  

En este campo, el análisis predictivo se torna esencial al anticipar problemas de 

morosidad mediante modelos estadísticos y algoritmos que evalúan historiales de 

desempeño, balances financieros y variables relevantes. Al integrar información 

dura y suave, incluyendo variables socioeconómicas de los deudores, este análisis 

identifica patrones y factores de riesgo. De esta manera, se proporciona a las 

microfinancieras una herramienta poderosa para tomar decisiones informadas 

sobre la concesión de créditos y gestionar proactivamente la morosidad (Estrada & 

Hernández Rubio, 2019). 

Bajo este contexto de las microfinanzas en Colombia, este estudio se enfocará en 

cómo el análisis predictivo puede mejorar la evaluación del riesgo financiero para la 

eficacia de las instituciones microfinancieras de Colombia, brindando una 

comprensión más profunda de los patrones de comportamiento de los clientes y sus 

implicaciones en la gestión de riesgos crediticios, dado que influyen directamente 

en la estrategia de negocio de cualquier entidad financiera (Lara Rubio J, 2010). 
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Abstract  

Currently, Colombian microfinance institutions, which are institutions specialized in 

financial services for microenterprises and low-income segments, widely use "credit 

scoring", an automated statistical procedure based on credit histories to classify 

credit applicants (Gutiérrez Botero, 2009). This approach allows financial institutions 

to make informed decisions about granting credit (Puech Giraldo, 2006). 

Furthermore, the predictive analysis associated with credit scoring helps to 

proactively identify and manage possible risks, thus contributing to the operational 

efficiency of financial institutions (Frąckiewicz, 2023). 

In microfinance institutions, within their product portfolio is microcredit, this is a 

financing modality that consists of granting particularly low-amount credits to people 

so that they can develop a productive project (Estrada & Hernández Rubio, 2019). 

According to the Bank of the Republic, in Colombia, between 2015 and 2017, 

delinquencies in microcredit increased because microfinance institutions assumed 

more risks by expanding operations and facilitating access to credit. This highlights 

the urgent need for predictive tools to manage financial risk.  

According to Clavijo (2016), late payment in financial entities is associated with 

determinants such as hard information, which refers to quantifiable and concrete 

data that can be measured and expressed numerically, which are usually supported 

by figures, indices, or financial records, such as financial statements or credit scores 

and macroeconomic variables. Likewise, soft information stands out, since it 

complements and enriches the evaluation of financial risk, which helps entities make 

more informed and precise decisions, since it is made up of qualitative, subjective, 

and non-quantifiable aspects, such as They are personal evaluations, 

socioeconomic characteristics and other factors that are not easily expressible 

numerically (Agámez Fuentes, C. E. (2018). 

In this field, predictive analysis becomes essential by anticipating delinquency 

problems through statistical models and algorithms that evaluate performance 

histories, financial balances, and relevant variables. By integrating hard and soft 

information, including socioeconomic variables of the debtors, this analysis identifies 

patterns and risk factors. In this way, microfinance institutions are provided with a 

powerful tool to make informed decisions about granting credit and proactively 

manage delinquencies. (Estrada & Hernández Rubio, 2019). 
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Under this context of microfinance in Colombia, this study will focus on how 

predictive analytics can improve financial risk assessment for the effectiveness of 

Colombian microfinance institutions, providing a deeper understanding of the 

behavioral patterns of clients and their implications in credit risk management, given 

that they directly influence the business strategy of any financial entity (Lara Rubio 

J, 2010). 

 

Palabras clave: Colombia, Finanzas, Microcrédito, Riesgo financiero, Predicción. 

 

Introducción  

Actualmente la gestión de riesgos forma parte esencial en todas las empresas a 

nivel mundial; por lo que, se deben reunir esfuerzos para anticiparse a posibles 

eventos infortunados (Gabriel, C. L. C. 2018).  El análisis de riesgo financiero es 

una actividad fundamental para las entidades financieras, ya que permite evaluar la 

probabilidad y el impacto de eventos adversos que puedan afectar a su rentabilidad 

y solvencia (Marcas, 2014). Ayudando así, a evitar errores costosos y maximizar 

sus ganancias (Frąckiewicz, 2023).  

Tradicionalmente, los análisis de riesgo se basaban en métodos estadísticos con 

datos históricos (FasterCapital, 2023). Actualmente, el avance tecnológico y la 

creciente complejidad financiera han impulsado el uso de técnicas de análisis 

predictivo para anticipar escenarios futuros y tomar decisiones proactivas. (Unir, 

2020). 

Esta propuesta de investigación se centra en la aplicación del análisis predictivo en 

el ámbito de las microfinanzas en Colombia, con el propósito de mejorar la 

evaluación del riesgo financiero y fortalecer la gestión en las instituciones 

microfinancieras. El objetivo es detectar posibles fraudes y optimizar el manejo de 

los microcréditos, asegurándose de que la cartera esté alineada con la naturaleza 

específica de este tipo de productos financieros (EAE Business School, 2023). 

La metodología propuesta implica revisar la literatura sobre análisis predictivo en 

instituciones financieras colombianas que ofrecen microcréditos, junto con la 
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gestión del riesgo financiero. Se analizarán datos financieros y de mercado, así 

como datos de comportamiento de clientes y análisis histórico de préstamos. Se 

utilizarán modelos predictivos como Regresión Logística y Árboles de Decisión para 

evaluar eficacia y brindar recomendaciones.  

Esta propuesta de investigación busca, no solo mejorar la comprensión del riesgo 

financiero en el microcrédito, sino también promover la inclusión financiera (López 

& Laguna, 2020). Al utilizar información suave, como aspectos socioeconómicos y 

cualidades personales, se supera esa limitación de depender únicamente de 

información dura, lo que permite evaluar de una manera más real la capacidad de 

las personas para acceder y beneficiarse de los servicios financieros. Esta 

propuesta al utilizar modelos predictivos que integren estos dos tipos de información 

(información suave e información dura) facilita la identificación y el apoyo a 

individuos y/o negocios que podrían ser excluidos del acceso a créditos, de esta 

manera, se promueve una evaluación más justa y completa (Arregui et al., 2020). 

Todo esto, para así, generar un impacto social positivo, destacando su importancia 

en resultados macroeconómicos.  

 

Metodología  

La metodología propuesta para esta investigación se desarrollará en cuatro etapas: 

Etapa 1: se realizará una revisión bibliográfica sobre la literatura existente acerca 

del análisis predictivo en instituciones financieras, y más puntualmente en las 

microfinancieras o similares. Además, se explorará sobre la gestión del riesgo 

financiero en Colombia, sirviendo como base teórica para fundamentar y 

contextualizar la investigación propuesta.  

Etapa 2:  se llevará a cabo una recopilación de datos de clientes de instituciones 

microfinancieras colombianas, los cuales incluyen información sobre sus historiales 

crediticios y datos relevantes sobre su situación financiera, así como su información 

demográfica Esto permitirá realizar un análisis exploratorio para identificar patrones, 

seleccionar variables relevantes y preparar los datos para su análisis. Este análisis 

y preparación de datos permitirá seleccionar variables pertinentes para aplicar los 
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modelos predictivos, y estrategias de inclusión financiera, como lo es, la educación 

financiera.  

Etapa 3: se desarrollarán modelos predictivos como Regresión logística y Árboles 

de decisión. Se evaluará su desempeño y se interpretarán los resultados para 

identificar implicaciones en la gestión del riesgo.  

Etapa 4: finalmente, se propondrán conclusiones y recomendaciones basadas en 

los hallazgos, teniendo en cuenta el cumplimiento ético en cuanto al manejo de la 

información recolectada. 

 

Resultados  

Con la propuesta se obtendrá la validación de modelos predictivos para mejorar las 

prácticas en instituciones microfinancieras colombianas, optimizando su eficiencia 

operativa y proporcionando herramientas avanzadas para la gestión proactiva de 

riesgos financieros.  

Estos se modelos destacan por su capacidad de discriminación, estabilidad a lo 

largo del tiempo y simplicidad, siendo aplicables en estrategias comerciales y de 

cobranza.  

Además, es importante resaltar la fiabilidad haciendo referencia a la capacidad de 

los modelos para proporcionar resultados consistentes y precisos en diferentes 

situaciones, lo cual es importante en el cálculo de probabilidades de incumplimiento, 

dado que impacta directamente en el balance y maximiza utilidades, siendo 

esenciales en la gestión integral de riesgos financieros y contribuyendo al desarrollo 

sostenible del sector financiero y económico en Colombia. 

 

Conclusiones  

Este trabajo resalta la importancia del análisis predictivo en las microfinanzas 

colombianas, específicamente en la evaluación del riesgo financiero. Se observa la 

necesidad de herramientas predictivas a causa del aumento de la morosidad en los 

microcréditos.  
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Esta propuesta busca mejorar la inclusión financiera al considerar aspectos 

cualitativos y cuantitativos en la evaluación de riesgos (información dura y suave), 

aportando herramientas más avanzadas para la identificación proactiva de riesgos 

en las instituciones microfinancieras.  

Este enfoque, siendo más completo y equitativo pretende ofrecer una evaluación 

más precisa de los riesgos y oportunidades para individuos y negocios que podrían 

ser excluidos del acceso al crédito tradicionalmente.  

Se espera que la implementación de estos modelos predictivos no solo optimice la 

gestión del riesgo en las microfinanzas, sino que también impulse el desarrollo 

sostenible del sector financiero y económico en Colombia, generando un impacto 

positivo en términos sociales y macroeconómicos. 
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Resumen 

El presente texto es un avance parcial del trabajo de investigación que se realizó 

durante el ciclo escolar 2022-2023, en una escuela normal del estado de 

Guanajuato, con un focus group del quinto semestre de la Licenciatura en 

Educación Primaria durante su intervención en la práctica. El tema que se analiza 

son los "booktubers" como estrategia innovadora en las prácticas de los docentes 

en formación para fomentar la lectura en los niños. El objetivo de la investigación 

fue identificar el impacto de la intervención en función de la estrategia implementada 

y la motivación que se produce a través de las proyecciones audiovisuales utilizando 

Youtube.  Se empleó la metodología de estudio de caso, tomando como muestra la 

práctica docente de cinco estudiantes normalistas, como su propuesta de 

innovación dentro del curso de Innovación y Trabajo Docente. Algunas conclusiones 

a las que se llegó es que después de aplicar la estrategia de los "booktubers" hubo 

un aumento significativo en la frecuencia de lectura y la diversidad de opciones de 

lectura en los alumnos de educación básica; el docente puede replantear las formas 

de acceso a la lectura y de manera simultánea se logra la comprensión de los textos 

y el gusto e interés por leer.   

Palabras clave: Booktubers, estrategia, promotor de lectura, mediador, innovación.  
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INTRODUCCIÓN 

La relevancia del tema radica en la extensión de prácticas de lectura que se han 

suscitado en la última década entre generaciones más jóvenes. Las redes sociales 

como alternativa encuentran su justificación en la difusión del conocimiento, pues 

facilitan el intercambio de este con el público ubicado del otro lado de la pantalla. 

De esta manera, la acción de “leer”, que en el pasado estuvo fuertemente vinculada 

a espacios formales de educación (aula de clase, bibliotecas, etc.), hoy encuentra 

un abanico de posibilidades para su inserción, en donde además de fomentar el 

hábito por la lectura, se logra la apropiación de una práctica que contribuye en el 

desarrollo de  competencias para la vida tal como es el caso de la “comunicativa”. 

Así es como los booktubers se convierten en una estrategia mediadora para 

favorecerla, a través de la cual se intenta constituir un marco de representatividad 

para su análisis como parte de las nuevas tendencias de las prácticas docentes 

innovadoras.  

Las evaluaciones a nivel nacional en comparación con los estándares 

internacionales muestran como el índice de rezago en competencias del uso de 

lenguaje, como en la lectura y la escritura no han sido los más idóneos, sin embargo, 

se han hecho esfuerzos por elevar los niveles de lectura y afrontar las necesidades 

del siglo XXI que es el desarrollo de habilidades digitales en los docentes y en los 

alumnos.  

Ante tales retos el presente estudio parte de la necesidad de apoyar a los 

estudiantes que están en formación, que implica identificar componentes de su 

práctica que son necesarios mejorar, haciendo uso de herramientas digitales 

innovadoras que permitan avanzar hacia el logro de  los propósitos de curriculum 

nacional.  
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Dentro del plan de estudios en el 5to semestre de la Lic. en Educación Primaria, en 

el curso de Innovación y Trabajo Docente, los estudiantes deben presentar una 

propuesta de innovación identificando un rasgo a mejorar de su práctica articulado 

con su perfil de egreso y un componente innovador. De acuerdo con la literatura y 

en conjunto con el alumnado, se pudo recuperar algunos artículos que muestran la 

relevancia de la estrategia de los booktubers, como mediadores para la promoción 

de la lectura.  

En la era digital, la promoción de la lectura ha evolucionado significativamente. Uno 

de los fenómenos más destacados en este sentido es el surgimiento de los 

booktubers, que son creadores de contenido en YouTube que se enfocan en 

reseñar y discutir libros. Estos booktubers han demostrado ser mediadores efectivos 

en la promoción de la lectura, llegando a un público diverso y generando un impacto 

significativo en la comunidad lectora.  

Los booktubers comienzan su aparición a finales del 2018 y principios del 2019, las 

primeras investigaciones  arrojan un notable avance entre su función, el contenido 

de los libros que se presentan y la motivación que crea el uso de proyecciones 

audiovisuales, lo que convierte a los participantes como un fenómeno digital 

utilizando Youtube como medio para potenciar la competencia comunicativa.  

La promoción de la lectura es un desafío constante en la educación, y los 

booktubers han surgido como agentes influyentes en este proceso. Este estudio se 

enfoca en la práctica docente de un estudiante normalista que utiliza estrategias de 

promoción de la lectura basadas en las recomendaciones de booktubers. A través 

de datos numéricos y porcentajes, se busca cuantificar el impacto de estas 

estrategias en la elección y frecuencia de lectura de los estudiantes. 
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Los Booktubers como promotores de la lectura y como defensores entusiastas de 

la misma. Argumenta que estos creadores de contenido fomentan el amor por los 

libros al compartir reseñas, recomendaciones y discusiones sobre lecturas. 

Consideran que los booktubers son efectivos mediadores en la promoción de la 

lectura, especialmente entre las audiencias más jóvenes (Gómez,2019). 

Las posturas de los autores y expertos sobre el fenómeno de los booktubers pueden 

variar ampliamente, ya que este es un campo de estudio relativamente nuevo y en 

constante evolución.  Sin embargo, desde el panorama internacional se hace notar 

que influyen notablemente en diversidad y representación: han destacado la 

importancia de que los booktubers promuevan la diversidad y la representación en 

sus reseñas y recomendaciones. Argumentan que estos creadores de contenido 

pueden desempeñar un papel importante al impulsar la visibilidad de autores y libros 

de diversas identidades y trasfondos, González (2020) en su obra "Booktubers: La 

nueva generación de críticos literarios", examina el papel de los booktubers como 

críticos literarios y cómo han transformado la forma en que se promocionan los 

libros. 

En el marco de avances tecnológicos en los procesos culturales del siglo XXI, 

García (2012) explica como los jóvenes se destacan usando recursos creativos que 

les posibilitan desarrollar y difundir contenidos usando con más intensidad que otras 

generaciones las tecnologías, desplegando mayores habilidades multitasking, la 

cual es una característica de las generaciones actuales. 

La discusión en torno a los booktubers continúa en el ámbito académico y literario 

a medida que se exploran sus implicaciones más profundas en la cultura de la 

lectura y la industria editorial, Carlón (2020) lo aborda como un movimiento que 

permite que los jóvenes reconstruyan sus propios espacios de comunicación para 

hablar sobre sus lecturas. 
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La discusión en torno a los booktubers continúa en el ámbito académico y literario 

a medida que se exploran sus implicaciones más profundas en la cultura de la 

lectura y la industria editorial. 

Como se puede observar a partir de la etapa del distanciamiento cambió la forma 

de concebir el aprendizaje y la enseñanza en las escuelas de tal suerte que los 

docentes a partir de ello requirieron emplear nuevos escenarios digitales que 

permitieran desarrollan en los alumnos conocimientos, habilidades, destrezas en la 

manera de aprender, tal es el caso del gusto por leer, que de acuerdo en los últimos 

reportes (PISA, 2015) coloca a México en los últimos lugares en lectura, por lo tanto 

a través de las prácticas de los estudiantes del 5to semestre en su proyecto de 

innovación atenderán esta problemática, empleando los escenarios digitales como 

los booktubers.  

Para poder orientar la presente investigación fue necesario plantear algunas 

preguntas que orientaran el estudio y una de las primeras cuestiones fue responder 

la siguiente pregunta ¿De qué manera los booktubers se convierten en una 

estrategia mediadora para la promoción de la lectura?, a su vez ¿Cómo el docente 

en formación inicial puede dar cuenta del desarrollo de sus habilidades del perfil de 

egreso? 

 

MATERIALES, MÉTODO Y MUESTRA 

La muestra fue observar un focus group de 5 estudiantes en formación, los cuales 

diero sus prácticas en una escuela primaria de organización completa, los 

participantes fueron 2 grupos 35 alumnos 4to. grado, 2 grupos de 29 alumnos de 

5to grado y 1 grupo de sexto grado; con edades que oscilan entre los 9 y 11 años.  

Los estudiantes normalistas revisaron previamente qué tipo de lecturas eran 
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constantes entre los niños como cuentos, leyendas mitos y fábulas, acervo al que 

tenían acceso, tiempo de lectura. A su vez recopilaron datos cuantitativos mediante 

encuestas y registros de lectura implementados por cada uno de los estudiantes, 

durante un período de seis meses, con base en la metodología de Investigación-

acción para la construcción de un diagnóstico. Las encuestas incluyeron preguntas 

sobre las preferencias de lectura de los estudiantes, las recomendaciones de libros 

basadas en booktubers y la frecuencia de lectura.  

Los datos se analizaron utilizando estadísticas descriptivas y se presentaron en 

tablas que mostraron los cambios en la frecuencia y las preferencias de lectura 

antes y después de la implementación de las estrategias de promoción de la lectura. 

A su vez se realizó observación directa, no participante y análisis de información por 

medio de autorregistros de cada uno de los docentes en formación. Se realizaban 

sesiones mensuales para dar seguimiento a cada una de las propuestas, así como 

las dificultades presentadas durante la propia intervención.  

Los estudiantes normalistas fueron identificando la competencia del perfil de egreso 

que tenían que fortalecer que en el caso de los 5 fue propiamente: “Selecciona 

estrategias que favorecen el desarrollo intelectual, físico, social y emocional de los 

alumnos para procurar el logro de los aprendizajes” (DGESUM,2018) 

Por lo que los mismos estudiantes daban cuenta de sus avances desde el diseño 

de la propuesta, su implementación, la movilización de conocimientos curriculares, 

psicopedagógicos y didácticos acordes a las nuevas generaciones y en atención a 

sus necesidades e intereses.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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A continuación, se presentan los resultados, en tablas que muestran el cambio en 

la frecuencia de lectura y las preferencias de lectura antes y después de la 

intervención de los booktubers: 

Tabla 1: Cambio en la Frecuencia de Lectura 

Frecuencia de Lectura Antes de la Intervención Después de la 

Intervención 

Al menos una vez a la 

semana 

40% 75% 

Menos de una vez al 

mes 

60% 25% 

  

Tabla 2: Cambio en las Preferencias de Lectura 

Preferencias de Lectura Antes de la Intervención Después de la Intervención 

Géneros Literarios Explorados 2 6 

 

Los datos cuantitativos presentados en las tablas muestran un aumento significativo 

en la frecuencia de lectura en los alumnos, después de la implementación de las 

estrategias de promoción de la lectura basadas en booktubers. Además, se observa 

un incremento en la diversidad de las preferencias de lectura, con un aumento del 

100% en la exploración de géneros literarios como las novelas previamente no 

consideradas por los estudiantes. 
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Por otra parte, respecto a la práctica docente de los estudiantes, se puede observar 

que en el uso de esta estrategia como medio para potenciar el aprendizaje, permitió 

el desarrollo de habilidades como el diseño de planeaciones aplicando sus 

conocimientos tecnológicos para propiciar espacios de aprendizaje que 

respondieron a las necesidades de todos los alumnos, al igual que pudo construir 

escenarios y experiencias de aprendizaje utilizando diversos recursos 

metodológicos como lo fue el lograr la comprensión de la lectura a partir de lo que 

sugieren los programas de estudio y tecnológicos (SEP, 2018) como el uso de  

dispositivos que permitieran la conexión a internet.   

A su vez los estudiantes a través de las competencias profesionales dan cuenta de 

la movilización de conocimientos y habilidades, en específico con el diseño de 

planificaciones, la implementación de estrategias y el manejo de herramientas 

tecnológicas.  

Por otra parte, podemos señalar algunos puntos como parte de los resultados de 

este avance parcial de la sistematización de las intervenciones de los normalistas:  

I. La influencia de los booktubers en la promoción de la lectura 

Los booktubers tienen la capacidad de influir en la elección de libros de sus 

seguidores de una manera única. A través de sus reseñas y recomendaciones, 

pueden crear un sentido de comunidad en torno a la lectura y fomentar la 

exploración de géneros y autores diversos. Estudios han demostrado que los 

consumidores confían cada vez más en las recomendaciones de pares en línea, y 

los booktubers se han convertido en figuras de confianza para muchos lectores, y 

más aún en las reseñas de niños que demuestran competencias en un nivel de 

desempeño alto cuando recomiendan algún libro.  
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II. Alcance y diversidad de audiencia 

Los booktubers atraen a una audiencia global, lo que les permite promover la lectura 

en diferentes partes del mundo y en diversos idiomas. Esto contribuye a la 

globalización de la literatura y a la diversificación de las lecturas recomendadas. 

Además, muchos booktubers se enfocan en la inclusividad y la diversidad en la 

literatura, lo que ayuda a ampliar la perspectiva de sus seguidores y promover una 

lectura más equitativa y representativa. 

 

III. Interacción y compromiso 

A diferencia de los críticos literarios tradicionales, los booktubers ofrecen una 

experiencia más interactiva. Los seguidores pueden comentar en los videos, 

participar en discusiones en vivo y establecer una relación directa con los creadores 

de contenido. Esta interacción promueve un sentido de comunidad lectora en línea 

y puede motivar a las personas a leer y discutir más libros. 

IV. Desafíos y críticas 

A pesar de su influencia positiva, los booktubers también enfrentan desafíos y 

críticas. Algunos críticos argumentan que su enfoque en libros populares o de 

género puede limitar la diversidad de lecturas promovidas. Además, la influencia de 

patrocinadores y acuerdos comerciales puede plantear preocupaciones sobre la 

imparcialidad en las reseñas. Es importante que los booktubers sean transparentes 

sobre cualquier conflicto de intereses. 

El hecho de tomar esta estrategia de promoción lectora como parte de un 

componente innovador, no es más que una arista de las múltiples acciones que un 

docente puede integrar en clase de manera sistematizada para lograr diversos 
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propósitos en su aula, Langen (2017), ¡una popular creadora de contenido en 

YouTube y autora de “It’s Lit! A YouTube Series About Literature," ha discutido el 

impacto de los booktubers en la promoción de la lectura: "Los booktubers han 

democratizado la crítica literaria y han hecho que la literatura sea más accesible y 

emocionante para una audiencia más amplia". Por otro lado Voci (2018), autora de 

"I'd Rather Be Reading: The Delights and Dilemmas of the Reading Life," ha 

destacado el papel de los booktubers en la formación de comunidades lectoras en 

línea: "Los booktubers crean conexiones genuinas con sus seguidores a través de 

la pasión compartida por la lectura. Están forjando comunidades literarias en línea 

donde las personas pueden sentirse comprendidas y alentadas en su amor por los 

libros". 

Por lo tanto, se puede destacar la necesidad de que los booktubers promuevan una 

gama más amplia de voces y experiencias, especialmente aquellas de autores y 

lectores presentados. Y no solo en jóvenes sino poder impulsar a las generaciones 

de primaria alta-baja para desarrollar habilidades en el uso del lenguaje de tal 

manera que posteriormente lo puedan realizar de manera autónoma.  

Al ver a los estudiantes normalistas en escena pudimos registrar parte de la 

experiencia y esto nos permitió identificar el impacto y la manera en cómo las 

herramientas digitales se vuelven el medio para potencializar el aprendizaje de tal 

manera que detectamos una característica dentro de la práctica docente que 

podemos nombrar como  innovación en la educación literaria: Los booktubers 

representan una innovación valiosa en la educación literaria al aprovechar las 

plataformas digitales para fomentar la lectura y la comprensión literaria. Su enfoque 

en la comunicación visual y el compromiso con el público joven puede atraer a 

estudiantes de todas las edades y ayudar a revitalizar el interés por la lectura en el 

entorno educativo. 
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Por otra parte, la promoción de la diversidad literaria: Los booktubers tienen la 

capacidad de promover una amplia gama de géneros, autores y perspectivas en la 

literatura. Esto puede enriquecer la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, 

exponiéndolos a voces y culturas diversas y alentándolos a explorar una variedad 

de lecturas y a su vez el fomento de habilidades críticas, pues a través de sus 

reseñas y análisis literarios, los booktubers pueden ayudar a los estudiantes a 

desarrollar habilidades críticas de lectura, como el análisis textual, la evaluación 

crítica y la expresión de opiniones fundamentadas. Estas habilidades son 

esenciales para la educación y el pensamiento crítico. 

Los estudiantes también lograron identificar la manera en cómo crearon su propia 

comunidad de aprendizaje en línea, ya que los booktubers crean comunidades en 

línea de lectores y aprendices. Esto puede proporcionar a los estudiantes un entorno 

de apoyo donde pueden discutir libros, intercambiar ideas y participar en debates 

literarios en línea, lo que enriquece su experiencia de aprendizaje y promueve la 

interacción social. 

De tal manera que hubo un aumento significativo en la motivación de los estudiantes 

para leer y aprender sobre literatura al presentar libros de una manera emocionante 

y accesible. Su estilo personal y apasionado puede inspirar a los estudiantes a 

explorar nuevos títulos y géneros. 

 

Dentro de las consideraciones éticas, es importante que los educadores y los 

estudiantes sean conscientes de los desafíos y consideraciones asociados con el 

uso de booktubers en la enseñanza. Esto incluye la necesidad de evaluar la 

credibilidad de los booktubers, abordar posibles sesgos y promover la transparencia 

en la divulgación de posibles conflictos de interés. Sobre todo, si las reseñas fueran 
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de acceso público, que en este caso no fue así, todas ellas fueron de uso 

exclusivamente para el trabajo en el aula.  

La integración efectiva de los booktubers en el currículo educativo requiere una 

planificación cuidadosa y la alineación con los objetivos de aprendizaje. Los 

docentes noveles deben considerar cómo los videos de booktubers se ajustan a los 

estándares académicos y cómo pueden utilizarse para cumplir con los objetivos 

educativos específicos. 

En resumen, los booktubers tienen el potencial de enriquecer la educación literaria 

al ofrecer una perspectiva fresca y atractiva sobre la lectura y la literatura. Sin 

embargo, su uso en el aula debe ser cuidadosamente considerado y planificado 

para maximizar los beneficios educativos y abordar los desafíos y consideraciones 

éticas. 

  

CONCLUSIONES 

Con base a las preguntas ¿De qué manera los booktubers se convierten en una 

estrategia mediadora para la promoción de la lectura?, a su vez ¿Cómo el docente 

en formación inicial puede dar cuenta del desarrollo de que orientó el presente 

avance par habilidades del perfil de egreso?, se llega a las siguientes conclusiones  

 

Los booktubers son mediadores altamente efectivos en la promoción de la lectura, 

y a su vez permite que, en la práctica docente, el profesor sea un facilitadores en la 

promoción de la lectura, esto se pudo observar en los datos cuantitativos que se 

muestran en las tablas y porcentajes. Dichas tablas muestran un aumento 

significativo en la frecuencia de lectura y una mayor diversidad en las elecciones de 
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lectura entre los estudiantes. Los datos expresados respaldan la efectividad de las 

estrategias de promoción de la lectura basadas en booktubers para fomentar 

hábitos lectores positivos. 

Los booktubers como estrategias pueden ser aliados en la promoción de la lectura 

en el ámbito educativo. El aumento en la frecuencia de lectura y la diversidad en las 

elecciones de lectura son indicadores claros de su influencia positiva en la formación 

de hábitos lectores entre los estudiantes. Estos hallazgos favorecen la idea de que 

la integración efectiva de las recomendaciones de booktubers en la práctica docente 

puede contribuir significativamente a la promoción de la lectura en el entorno 

educativo. 

A su vez los docentes en formación en cada etapa fueron dando cuenta del avance 

del perfil de egreso mediante la comparación entre el diseño de sus planes de 

acción y los resultados de la evaluación formativa de dos actores principales; tutor 

y alumnos que participaron durante la implementación de dicha estrategia.  

Para los docentes que impartimos este curso en específico es necesario ir perfilando 

el avance del perfil de egreso como eje rector para el análisis de las intervenciones 

docentes, de tal  manera que los estudiantes puedan dar cuenta del logro del mismo 

durante los 8 semestres que conforman la licenciatura, esto no es tarea fácil sin 

embargo permite que ellos tengan una visión más específica de sus niveles de 

desempeño durante toda la carrera.  
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Resumen 

 

     Se enfoca en la autorregulación afectivo-motivacional de estudiantes 

universitarios y su influencia en su rendimiento y desarrollo integral. El estudio tiene 

como objetivo comprender a fondo la autorregulación afectivo-motivacional de estos 

estudiantes, evaluar estrategias pedagógicas e identificar factores clave que 

contribuyan a una autorregulación efectiva. La investigación se lleva a cabo en 

estudiantes de licenciatura en Educación Infantil de dos universidades en Colombia 

y Perú, aplicando la entrevista en grupo focal como métodos de recolección de 

datos. Los resultados muestran que la autorregulación afectivo-motivacional de los 

estudiantes se relaciona con su autoestima, percepción de fortalezas y debilidades, 

y motivación intrínseca. El apoyo familiar se valora positivamente en su motivación 

mailto:elopez@umariana.edu.co
mailto:elopez@umariana.edu.co


 

1548 
 

y desarrollo personal. Se identifican estrategias de regulación emocional como el 

pesimismo defensivo y la automotivación. La autoestima académica es crucial para 

el éxito académico. Las prácticas educativas de los docentes y el apoyo 

administrativo universitario influyen en el bienestar y la motivación de los 

estudiantes. En conclusión, se destaca la importancia de promover una autoestima 

académica positiva y estrategias de regulación emocional saludables. Además, se 

reconoce el papel fundamental de la universidad en proporcionar un entorno 

estimulante y flexible para el éxito de los estudiantes. Estos hallazgos tienen 

implicaciones importantes para la educación universitaria y enfatizan la necesidad 

de enfoques pedagógicos que fomenten la autorregulación efectiva y el desarrollo 

integral de los estudiantes. Palabras clave: autodisciplina, motivación, educación, 

percepción, afectividad.  

 

Abstract: 

 

     Focuses on the affective-motivational self-regulation of university students and 

its impact on their academic performance and overall development. The study aims 

to gain an in-depth understanding of affective-motivational self-regulation among 

these students, evaluate pedagogical strategies, and identify key factors contributing 

to effective self-regulation. The research was conducted with undergraduate 

students majoring in Early Childhood Education at two universities in Colombia and 

Peru, using surveys and focus group interviews as data collection methods. The 

results reveal that students' affective-motivational self-regulation is closely linked to 

their self-esteem, perceptions of strengths and weaknesses, and intrinsic motivation. 

Family support plays a positively valued role in their motivation and personal 
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development. Various emotional regulation strategies, such as defensive pessimism 

and self-motivation, have been identified. Academic self-esteem emerges as a 

crucial factor for academic success. The educational practices of teachers and the 

administrative support provided by the university have a significant impact on 

students' well-being and motivation. In conclusion, this study underscores the 

importance of promoting positive academic self-esteem and healthy emotional 

regulation strategies. Furthermore, it acknowledges the fundamental role of 

universities in creating a stimulating and flexible environment conducive to student 

success. These findings hold significant implications for higher education and 

emphasize the need for pedagogical approaches that foster effective self-regulation 

and the comprehensive development of students. self-discipline, motivation, 

education, perception, affectivity. 

 

I. Introducción 

 

     En el panorama contemporáneo de la educación universitaria, la autorregulación 

afectivo-motivacional se destaca como un componente esencial para el éxito 

académico y el bienestar personal de los estudiantes. Este estudio se enfoca en 

comprender cómo las estrategias cognitivas y motivacionales, la regulación 

emocional, el apoyo familiar y las prácticas educativas influyen en el rendimiento y 

la resiliencia de los estudiantes universitarios. Investigaciones recientes de la 

Universidad de Murcia y la Universidad Privada del Norte resaltan la importancia de 

la autorregulación en la resolución de problemas y el manejo del estrés, así como 

el papel crucial del apoyo familiar en la motivación estudiantil (Martínez López et al., 

2021; Vicente & Barroso, 2019).  Además, un estudio de la Universidad de Santiago 

de Compostela se centra en la autorregulación de las emociones académicas, 
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examinando tipos y frecuencias de estrategias de autorregulación emocional, 

condiciones situacionales de su aplicación y diferencias individuales como 

moderadores (Cabanach et al., 2018; Hendrie Kupczyszyn et al., 2020; Fernández-

de-Castro et al., 2020). El objetivo principal de este estudio es profundizar en la 

comprensión de la autorregulación afectivo-motivacional y su impacto en el 

desempeño y desarrollo integral de los estudiantes universitarios.   

 

II. Metodología 

 

     La metodología de investigación, se basa en un paradigma cualitativo, de 

enfoque crítico social y de tipo de investigación-acción, para abordar la 

autorregulación afectivo-motivacional de estudiantes en programas de licenciatura 

en Educación Infantil.  La muestra fue de 215 estudiantes seleccionados mediante 

un muestreo no probabilístico por conveniencia, contando con 95 estudiantes de 

licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Mariana Colombia y 120 

estudiantes de la Escuela de Inicial de la Universidad César Vallejo Perú, quienes 

aceptaron participar mediante la firma de consentimiento informado, según 

requerimientos éticos para el desarrollo de la investigación. La técnica empleada 

fue la entrevista a Grupo Focal, mediante el instrumento de recolección de 

información con el guion de preguntas diseñado para indagar sobre la percepción 

de los participantes respecto a los cambios en la autorregulación afectivo-

motivacional durante el proceso de formación. El procesamiento de la información 

se realizó mediante una matriz categorial con el software Atlas Ti. 

 

III. Resultados y Discusión 
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      Como resultado en la aplicación de la guía de preguntas para el grupo focal 

dirigida a estudiantes universitarios de licenciatura en educación infantil e inicial, se 

contempla las siguientes categorías emergentes:   

Amor propio: En la dimensión socio-afectivo prima el personalismo en reacción al  

amor propio. Venir del amor y reconocerlo como el sentimiento primordial permite 

conjeturar que este prevalece en todo hacer humano. Lo que se es, es dado, de ahí 

la importancia del aprecio propio y la valoración de lo que se es. (Molina, 2020) Al 

referir el “hacer” humano emerge en este análisis un ideal de formación personal 

antepuesto al profesional. Se denota entonces la importancia del sentir y 

acogimiento propio en el marco del bienestar emocional como primicia ante ejercer 

el rol de estudiante, es un ingrediente importante para gozar de bienestar. Sin 

embargo, es algo que normalmente es contemplado de un modo  desfigurado, ya 

que la mayoría de las personas piensa en él, como si fuese el resultado de llegar a 

ciertos objetivos vitales que supuestamente todos compartimos: ser popular, tener 

un cierto poder adquisitivo, tener capacidad para resultar atractivo, omitiendo el 

poder del estar bien y sentirse bien consigo mismo y sus potenciales, el amor propio, 

está asociado a la autoestima y posee una carga emocional positiva asociada al 

auto concepto.  

Autoestima: Definida como el reflejo constante de la percepción que cada 

estudiante tiene de sí mismo, es abordada por Panesso & Arango (2017). Aquellos 

con alta autoestima exhiben mayor compromiso, responsabilidad y motivación, 

siendo personas autónomas, creativas e independientes. La evaluación interna de 

retos como experiencias vitales se realiza desde dos perspectivas: cualidades y 

atributos no deseados. Participantes coinciden en identificar debilidades, como 

desconfianza y nerviosismo, evidenciando la importancia de este indicador en el 

desarrollo personal. 
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Mahvish & Muhammad (2023) enfatizan que una buena visión de sí mismo, o 

autoestima positiva, facilita la comunicación y expresión de ideas sin miedo. La 

autoestima, multidimensional y jerárquica, se construye a partir de la valoración en 

diversas áreas, según Navarro et al. (2021). Se identifica un subgrupo de 

valoraciones negativas, influenciadas por factores socioeconómicos, que se 

perciben como limitantes en el proceso educativo. 

Además, Magalhaes (2013), citado por Catanhede, Rodrigues, Lopes, & Reis 

(2022), destaca la influencia de las emociones en la vida, independientemente de 

género, clase social o nivel educativo. Las fortalezas, equilibrando las debilidades, 

se centran en el pensamiento creativo y aspectos morales como la amabilidad y 

empatía. Los estudiantes expresan conciencia de la necesidad de controlar y 

apropiarse de sus capacidades innatas, independientemente de la situación 

económica. 

La dualidad entre cualidades positivas, como creatividad, y emociones negativas, 

como inseguridad, crea complejidades emocionales, cognitivas y conductuales. 

Aunque los estudiantes manifiestan inseguridad, también destacan aspectos 

positivos como compromiso, perseverancia y resiliencia. Los altos niveles de 

autoestima, según Rodriguez, Gallegos, Padilla (2021), se asocian con mayor 

satisfacción en la vida y regulación del comportamiento, contrastando con la 

repetida expresión de inseguridad y falta de confianza por parte de los estudiantes. 

Este patrón crea un limitante imaginario que afecta la perspectiva proyectual de su 

vida profesional. 

Desarrollo personal y apoyo familiar: Ante la pregunta: ¿Qué le motiva a usted 

para alcanzar el éxito? Las respuestas apuntaron al desarrollo  integral  y en 

segunda se incidió  en mejorar la calidad de vida de su núcleo familiar con 

percepciones  como: P1- Lo que me motiva para alcanzar el éxito son mis ganas de 
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ser cada vez mejor y conseguir todo aquello que me he soñado por otra parte está 

mi familia dentro de esos sueños influyen significativamente mi madre y mis 

hermanos que son mis mayores motivación y apoyo y quiero darles un futuro con 

posibilidades de hacerle sentir constantemente mi amor. P2-Mi motivación más 

grande es poder desempeñarme en lo que siempre he amado hacer y es ser 

profesora de niños cuando uno ama lo que hace lo hace con esmero y dedicación 

es feliz y vive con armonía por otra parte mi motivación es poder darles el orgullo a 

mis padres de haberme triunfar y compensar lo que ellos lucharon construyendo en 

mí. P3- Me motiva alcanzar el éxito poder tener una mejor calidad de vida 

cumpliendo cada uno de los sueños que me pongo de la misma manera poder 

ofrecerle a mi familia una estabilidad en donde no nos preocupemos de las 

circunstancias avanzando cada día y superando los obstáculos.  Según Schavaren 

& Toni (2019) las prácticas educativas negativas de los padres se correlacionaron 

negativamente con la autoestima. En este sentido, es evidente que desde el círculo 

familiar de los estudiantes tienen una apreciación  positiva  que apunta a un 

desarrollo personal e integral evolutivo actuando como estímulo interno que 

favorece la visión optimista de su potencial.  De acuerdo con Filosa & Alessandri 

(2023), el juicio positivo de los demás puede valorarse intrínsecamente, en el 

sentido de que obtenerlo puede considerarse como una razón directa para estar 

satisfecho con uno mismo. Por lo tanto, la evaluación positiva de los demás 

(especialmente cuando tienen autoridad) fomenta, y su evaluación negativa socava, 

la autoevaluación favorable de los individuos. Un evento externo es el apoyo familiar 

que expresan recibir los estudiantes por parte de su grupo familiar, el cual al 

interiorizarse se convierte en reciprocidad como impulso para tener “La satisfacción 

de poder darle una mejor calidad de vida a mi familia” siendo una de las respuestas 

con variaciones comunes mencionadas anteriormente, sobre lo que motiva a los 

estudiantes para alcanzar el éxito.  Igualmente Filosa & Alessandri (2023), expresan 
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que existen dos factores clave que alimentan la autoestima: un sentido de eficacia 

personal en las propias actividades y el reconocimiento social. El segundo 

alimentador indica que existe una fuerte relación entre la autoestima y la estima de 

los demás (estima social).  

Desarrollo integral: Cuenta  con un proceso en la existencia de la persona 

encaminado a tener una vida digna que cubra sus necesidades fundamentales 

biológicas o fisiológicas, emocionales, culturales, políticas, sociales y económicas. 

Es evidente que  el desarrollo en la persona desde su integralidad se atribuye 

favorablemente acorde al  nivel de autoestima tras la valoración y configuración de  

su personalidad. Según Santos (2023), es la evaluación global que hace un 

individuo de su valor y crecimiento y se puede lograr a través de las experiencias 

de vida de cada persona. Se entiende que el estudiante universitario enfatiza dicha 

valoración  a sus  capacidades cognitivas  en su formación profesional de forma 

integral, proyecta el éxito profesional como su meta y lo importante es que no 

desfallezca en el proceso a pesar de presentar pequeñas fluctuaciones.   

Estrategias: En la perspectiva académica  y como desde su formación se refleja la 

inseguridad, no ante su desempeño profesional sino desde el miedo y timidez de no 

poder hacer las cosas bien en su proceso de formación, determina que los 

estudiantes acogen el pesimismo defensivo como la estrategia para  aplicar un 

mayor esfuerzo a su desarrollo  académico, negándose a sí mismos la posibilidad 

de tener éxito, para finalmente conseguirlo. A este acto se  le podría  denominar 

estrategia defensiva de automotivación, que apunta a la motivación intrínseca como 

se ha mencionado anteriormente.  Navarro et al. (2018), enfatiza que aquellos 

estudiantes que presentan una alta emocionalidad negativa y no disponen de las 

habilidades regulatorias necesarias para modularla, tienen mayor probabilidad de 

expresar niveles altos de agresividad y dañar sus relaciones sociales. Siendo la 
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regulación emocional un determinante para una competencia social óptima.  Por 

ende,  dicha negatividad desde el pensamiento de los estudiantes, necesita ser 

reemplazada por pensamientos positivos que interioricen y transmitan confianza de 

su potencial académico.  Por otra parte, Bayo (2019) refiere el ideal de 

interiorización de estrategias regulatorias ocurriendo una transición desde una 

regulación externa hacia una regulación interna, más compleja y caracterizada por 

una mayor autonomía e independencia, en la cual la persona interioriza y asume 

mecanismos de control.  En los últimos años ha habido un gran interés en la 

regulación emocional, pues está asociada a variables como el bienestar, el 

desarrollo psicológico y el desempeño académico (Gómez & Calleja, 2016). Por su 

parte los autores también piensan que   por “estrategias de regulación emocional” 

se puede entender aquellos mecanismos de influencia por medio de los que se 

modifican o modulan las emociones, las cuales tienen un rol adaptativo en función 

de cada persona, sus propósitos y su contexto.   

Exploración y  Éxito: En el lapso del quehacer cotidiano, si las acciones realizadas 

son exitosas, el estudiante  puede lucir una autoestima alta sumando armonía en 

su vida. Sin embargo, cuando se presentan circunstancias de  fracaso, el estudiante 

puede asumir  disquisiciones sobre las causas del hecho en cuestión, tratando de 

entender lo que ocurrió y buscando explicaciones causales. Es aquí donde entran 

en juego las estrategias de regulación emocional.  Los aspectos como, sentimientos, 

rasgos físicos, carácter, personalidad, aluden el rendimiento de  aquella proeza 

intelectual para comprender, analizar, interpretar, asociar y socializar un 

conocimiento. Ya que, el cerebro está ligado a las emociones. La voluntad, el 

entendimiento, los sentimientos, las emociones, los estados mentales comprenden 

lo que se llama inteligencia y conciencia (Catanhede et al. 2022). Si asociamos la 

autoestima en ámbitos de estudio, surge el concepto “autoestima académica”, es 

decir, la percepción que tenemos de nuestro desempeño en torno a los 
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aprendizajes, competencias adquiridas, ejecución de ciertas tareas o 

procedimientos, hasta de nuestras expectativas en relación al futuro laboral y en la 

posibilidad de superación personal (Mariño, 2021). En este mismo hecho, la 

autoestima puede ser socialmente comparativa cuando su logro depende de si uno 

tiene alguna característica en comparación con los demás y en qué medida. 

También es competitivo cuando aumenta en función de actuar con éxito para tener 

más características que ellos (Filosa & Alessandri, 2023). Un ideal de la  autoestima  

sería donde el sentir ya no dependa de una percepción externa, ni de si se ha 

conseguido esto o lo otro, sino más bien, del refuerzo transparente del propio 

discernimiento para dar valor a toda la esencia del ser en conjunto. 

Bienestar: A la pregunta: ¿Desde la universidad, que le ha facilitado para alcanzar 

sus metas? Detallando que  sienten el impulso correspondiente por parte de los 

profesores quienes presentan alternativas innovadoras,  herramientas, 

metodologías y estrategias facilitadoras, formando un  escenario que corresponden 

al quehacer pedagógico  del profesor comprometido con su rol y que el estudiante 

valora cuando se ejerce de la forma profesionalmente correcta.  Pero más allá, de 

que el profesor sea  competente, emite confianza en el estudiante facilitando el 

recorrido hacia su meta.  Dichas experiencias fueron concebidas  en las voces de: 

“Lo que me ha facilitado la universidad para alcanzar mis metas ha sido la facilidad 

de los horarios y los conocimientos y apoyo brindado por cada maestro durante todo 

mi proceso de formación” “La universidad brinda grandes oportunidades con buenos 

docentes, ambientes aptos una buena enseñanza y con horarios que son 

adaptables al igual que su pensión”.  El propósito en la vida significa otorgarle un 

significado a la propia existencia y a partir de ello, plantear metas realistas. Así, se 

relaciona con el planteamiento de un proyecto de vida basado en las decisiones 

académicas y profesionales asumidas (Rodriguez & Sánchez, 2022).  Se concluye 

de esta forma, que la autorregulación afectivo motivacional del estudiante 
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universitario no depende únicamente de sus capacidades, valoraciones académicas 

y aquellas vivencias dentro del entorno educativo.  

 

IV. Conclusiones 

 

      La autoestima se revela como un pilar central en la autorregulación afectivo-

motivacional de los estudiantes universitarios de licenciatura en educación infantil e 

inicial. Su influencia se extiende a la percepción del bienestar, el amor propio y el 

apoyo familiar, destacando su papel determinante en la forma en que los 

estudiantes abordan los desafíos académicos y personales. 

      El desarrollo integral emerge como una tendencia destacada en la visualización 

profesional de los estudiantes. Este enfoque abarca todas las dimensiones 

importantes de la vida, especialmente la socio afectiva. Los participantes reconocen 

la importancia de cultivar una identidad personal sólida y positiva como base para 

el éxito académico y profesional. 

     El apoyo familiar se erige como un motivador significativo para alcanzar el éxito 

académico. Los estudiantes expresan la influencia positiva de sus familias en su 

desarrollo personal e integral, destacando la aspiración de mejorar la calidad de 

vida de sus seres queridos como una fuente constante de motivación. 

     Se evidencia la presencia de estrategias de regulación emocional entre los 

estudiantes, especialmente frente a la inseguridad y la falta de confianza en sí 

mismos. La autoestima actúa como una estrategia valorativa, y la necesidad de 

cambiar pensamientos negativos por positivos se destaca como un aspecto clave 

para fortalecer la autorregulación. 

     La exploración de experiencias educativas se presenta como un componente 

esencial en el proceso de formación profesional. La autoestima académica, 
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vinculada a la percepción del desempeño y los logros, influye en el bienestar y la 

satisfacción. El éxito académico se asocia directamente con el estado de bienestar 

y la armonía en la vida de los estudiantes. 

     La Universidad desempeña un papel crucial al facilitar el proceso de formación. 

Los horarios flexibles, el apoyo docente, las metodologías innovadoras y las 

facilidades administrativas son reconocidos como elementos que contribuyen al 

bienestar y a la motivación de los estudiantes. La Universidad se posiciona como 

un entorno estimulante que potencia el talento académico. 
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RESUMEN  

El presente avance parcial de investigación, pretende acercarnos a identificar 

necesidades de formación de los estudiantes de la Lic. en Educación Primaria, 

la muestra fueron cinco de los alumnos atendidos durante el ciclo escolar 2022-

2023, tres de ellos sólo practicaron una vez con la asignatura de Matemáticas 

durante su formación inicial, por lo que durante las prácticas profesionales 

carecían de insumos para identificar problemas dentro de la práctica en sus 

diferentes categorías. Por lo que se pretende que por medio de la identificación 

de Incidentes críticos (IC), según la definición clásica de Flanagan (2013), son 

aquellos sucesos de la práctica profesional que nos causan preocupación, han 

creado dudas, han producido sorpresa o nos han molestado o inquietado por su 

falta de coherencia o por haber presentado resultados inesperados; los alumnos 

así como el asesor metodológico focalicen aquellos sucesos en su formación 

pero también en la forma en cómo llevan la práctica en la asignatura de 

matemáticas, respecto a estas necesidades de formación que solventan durante 

el 7mo y 8vo semestres. 

mailto:lm_garciac@bcenog.edu.mx
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Parte de los resultados fueron que los alumnos identificar incidentes dentro de 

la práctica-acciones recurrentes, el seguimiento a las prácticas, ver la manera 

de solventar necesidades de formación con acciones preventivas y realizar 

ejercicios de reflexión en la acción no sobre la acción. 

 

PALABRAS CLAVE: Incidente crítico, didáctica, formación docente.  

 

INTRODUCCIÓN 

Los incidentes críticos en la didáctica de las matemáticas se refieren a 

situaciones o eventos que tienen un impacto significativo en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Estos incidentes pueden ser 

positivos o negativos y a menudo proporcionan oportunidades para la reflexión 

y mejora en la práctica docente. 

Es importante abordar estos incidentes críticos de manera reflexiva y 

colaborativa, utilizando la información obtenida para mejorar la práctica 

educativa y optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas. 

Se focalizaron 5 estudiantes de asesoría metodológica del 8vo semestre de la 

Lic. en Educación Primaria, para construir en conjunto reflexiones acerca del 

nivel de logro del perfil de egreso de la Licenciatura y las áreas de oportunidad 

a partir de la detección de incidentes críticos que permitieron la reconstrucción 

de experiencias de la práctica docente.   
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¿Problema que se está explorando? 

Incidentes críticos en las prácticas profesionales de los estudiantes sobre la 

didáctica de las matemáticas. 

Incidentes críticos (IC) son, según la definición clásica de Flanagan (2013), aquellos 

sucesos de la práctica profesional que nos causan preocupación, han creado dudas, 

han producido sorpresa o nos han molestado o inquietado por su falta de coherencia 

o por haber presentado resultados inesperados. Son, por tanto, aquellos sucesos 

cotidianos, extraídos de la propia experiencia, que sorprenden por su buen o mal 

curso e inducen a reflexión. No necesariamente son situaciones «críticas» por su 

gravedad extrema o por el riesgo vital; basta con que resulten sorprendentes, 

inesperadas o inquietantes para el profesional que acostumbra a revisar su propia 

práctica con el objetivo de mejorar.  

Características de un incidente crítico según Flanagan (2013) 

Identificar un problema, o dilema, surgido en la práctica cotidiana  

Reflexionar desde una perspectiva cognitiva (relatar lo sucedido)  

Evaluar el contexto y las consecuencias  

Explorar alternativas para el cambio, a través del diálogo en grupo  

Planificar un de acción (conocimientos, habilidades y actitudes a mejorar)  

Planes de Acción  

Reevaluar periódicamente  
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Diagnóstico: ¿Qué se ha hecho para abordar estas cuestiones? 

Primeramente, la asesoría metodológica ha sido parte primordial para identificar 

necesidades de formación de los estudiantes, de cinco de los alumnos atendidos 

durante el ciclo escolar 2022-2023, tres de ellos sólo practicaron una vez con la 

asignatura de Matemáticas durante su formación inicial, por lo que durante las 

prácticas profesionales carecían de insumos para identificar problemas dentro de la 

práctica en sus diferentes categorías sin embargo, pudieron avanzar en el desarrollo 

de competencias, una de ellas en el diseño de planificaciones.  

Sin embargo, es importante resaltar que en el campo de matemáticas prevalecían 

ciertas carencias de orden psicopedagógico y didáctico, lo cual los imposibilitaba a 

darse cuenta de los procesos de enseñanza-aprendizaje para diseñar y desarrollar 

una intervención intencionada y pensada. 

 

Descripción del caso 

Cuando se dio inicio en la búsqueda de incidentes partimos desde su formación 

desde lo curricular, los cursos que llevaron, de qué manera fueron dando cuenta de 

sus niveles de logro, qué rasgos del perfil de egreso se vieron fortalecidos y cuáles 

se encontraban en pausa.  

Respecto al papel de asesora metodológica, me preguntaba de manera constante 

de qué manera impacta en su formación pero también en la forma en cómo llevan 

la práctica en la asignatura de matemáticas, qué elementos alcanzan a reconocer 

del trabajo con matemáticas desde lo curricular pero a su vez desde la parte 

didáctica que es la cual no se alcanza a consolidar.  
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Actuación de protagonistas y espectadores 

En diversas sesiones comenzaron a identificar acciones recurrentes que ellos 

realizan durante las prácticas en contraste con las necesidades educativas actuales 

y los planes y programas educativos.  

Cabe señalar que los 5 estudiantes estaban construyendo un Informe de Prácticas 

Profesionales, el cual es un documento analítico-reflexivo bajo la metodología de 

Investigación-acción, en el cual desarrollan planes de acción como propuesta de 

mejora, durante la evaluación de dichos planes fueron recuperando extractos de los 

relatos durante la intervención en matemáticas, la evaluación de los planes y 

alternativas de cambio. 

 

Resultado de esa actuación 

Parte de los resultados encontrados de los estudiantes se desglosan a continuación:  

1.Fracaso en la comprensión de conceptos clave: Cuando un número significativo 

de estudiantes tiene dificultades para entender un concepto fundamental, puede 

considerarse un incidente crítico. Esto podría llevar a la necesidad de replantear la 

forma en que se presenta el material o de proporcionar enfoques alternativos de 

enseñanza. 

2. **Falta de participación activa:** Los estudiantes muestran una falta de interés o 

participación activa en las clases de matemáticas, podría ser un incidente crítico 

que requiera estrategias para aumentar la participación y el compromiso. 
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3. **Uso ineficaz de recursos didácticos:** Cuando los recursos educativos, como 

libros de texto o tecnología, no están siendo utilizados de manera efectiva para 

facilitar el aprendizaje de las matemáticas, podría ser necesario reevaluar y ajustar 

el enfoque pedagógico. 

 

4. **Dificultades de comunicación:** Problemas en la comunicación entre el maestro 

y los estudiantes, o entre los propios estudiantes, pueden afectar negativamente el 

proceso de aprendizaje. Identificar y abordar estos problemas es esencial para crear 

un ambiente de aprendizaje efectivo. 

 

5. **Éxito inesperado:** A veces, un evento positivo, como el éxito sorprendente de 

un estudiante que previamente había tenido dificultades, también puede 

considerarse un incidente crítico. Esto puede conducir a la identificación de 

enfoques pedagógicos exitosos que pueden replicarse en el futuro. 

 

Es importante abordar estos incidentes críticos de manera reflexiva y colaborativa, 

utilizando la información obtenida para mejorar la práctica educativa y optimizar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 

 

Enseñanzas del caso 

Algo que resulta fundamental para llevar a los estudiantes a estos niveles de 

reflexión tienen que ver con el papel de la asesoría metodológica, la realidad que 

demanda del asesor, sobresalir en su desempeño a través de nuevas vías y 
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procedimientos, que le permitan interactuar con el estudiante, para ello necesita de 

actitud creativa e innovadora, alta capacidad para dar respuestas de forma rápida, 

acertada y concreta, que logren estimular la autoconfianza y alcanzar la 

autorregulación en sus asesorados, que den como resultado un incremento 

sostenido de sus éxitos (Tolozano, Lara y Illescas, 2016), así como el desarrollo de 

habilidades y competencias tanto en el ámbito académico, laboral e investigativo. 

Todo esto reforzará también la guía del tutor, reconociéndolo como un modelo 

personal y profesional a seguir. 

Por otra parte vinculado con el papel del asesor, algo importante es la habilidad de 

los estudiantes para caracterizar su práctica y lograr detectar acciones que  no están 

potencializando el aprendizaje, esto con la intención de ir mejorando la propia 

práctica y a su vez generar una transformación acorde a las necesidades de sus 

alumnos.  

 

Solución: ¿Qué se hizo o se propone para resolverlas? 

A partir de esta experiencia, qué es lo que se propone para poder trabajar de manera 

colaborativa con los estudiantes y de qué manera los acerca al desarrollo de 

habilidades investigativas en torno a la práctica docente. Después de esta 

experiencia puedo proponer las siguientes fases:  

 

Revisión y comprensión de elementos teóricos y prácticos 

Identificar incidentes dentro de la práctica-acciones recurrentes  

Seguimiento a las prácticas 

https://www.redalyc.org/journal/280/28060161020/html/#redalyc_28060161020_ref19
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Solventar necesidades de formación con acciones preventivas 

Reflexión en la acción no sobre la acción.  

 

Resultados: ¿Cuáles fueron o se espera sean los resultados a corto, medio y 

largo plazo? 

Los estudiantes qué reportan en los resultados en cuanto al avance del logro del 

perfil de egreso y la didáctica de las matemáticas, reportan que en un periodo 

aproximado de 8 meses pudieron consolidar objetos de aprendizaje más específicos 

con relación al dominio y el trabajo  con la asignatura, de tal manera que logran 

detectar procesos de aprendizaje y utilizarlos para el diseño de situaciones acordes 

a las necesidades de sus alumnos.  

 

A la largo plazo se pretende que la identificación de incidentes críticos, la realicen 

de manera cotidiana para la mejora cíclica de la práctica docente, es decir que el 

presente ejercicio de reflexión no sólo se vea como un trámite para la conclusión de 

los estudios de licenciatura, sino que logren posicionar la idea sobre que ellos 

enseñan, pero  realmente los alumnos aprenden. De tal manera que cada acción la 

realicen de manera intencionada, articulando sus conocimientos y habilidades 

enfocados al logro de los propósitos establecidos.  
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El Rol del Docente en el Aprendizaje de Matemáticas en la Educación 

Secundaria: Agente transformador o barrera. 
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Berumen. Doctorantes del Centro Educativo Valles Virtual CEVVI. 

Resumen 

En la educación secundaria, el papel del docente adquiere una relevancia crucial en 

la formación académica y actitudinal de los estudiantes hacia las matemáticas. La 

presente investigación aborda la dualidad del docente como agente transformador 

o barrera para el aprendizaje en esta disciplina. La finalidad de esta es entender, la 

importancia que tiene el docente de matemáticas de nivel Secundaria de una 

escuela de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), la Técnica 80 en el ciclo 

2023-2024. 

Ante ello, la investigación obedeció al margen cualitativo, con un enfoque 

fenomenológico. Empleando técnicas para la recogida de datos como lo fueron las 

entrevistas semiestructuradas a través del diseño de sus propios guiones. Misma 

que se basaron en una teoría fundamentada en la que se identificaron las siguientes 

categorías para analizar, el docente como agente transformador o barrera en el 

aprendizaje y los teóricos por mencionar son Piaget, Howard Gardner, Naranjo 

Pereira, Paulo Freire, John Dewey. 

Las categorías que arroja el estudio son: Experiencia escolar negativa, enseñanza, 

relación positiva con el maestro y aprendizaje significativo. Desde esta perspectiva, 

los principales aportes que los instrumentos arrojaron, fueron que la enseñanza de 

las matemáticas en la educación secundaria  va más allá de la simple transmisión 

de conocimientos; esto implica el moldeo de la percepción y actitud de los 

estudiantes hacia la materia, al mismo tiempo, se menciona la importancia del 
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docente como factor determinante en este proceso, explorando como su enfoque 

pedagógico puede actuar como un agente transformador o, en contraste, 

convertirse en una barrera para el aprendizaje. 

Abstract 

In Middle School grades, the teacher’s role acquires a crucial significance in the 

academic development in students and in their behavior towards Math. This 

research addresses the teacher’s duality as a shift or barrier for the learning of this 

subject. The goal of this research is to understand the importance of a Middle School 

Math teacher during the school year 2023-2024 in the Technical Middle School in 

the Metropolitan Area of Guadalajara.  

In view of this prospection, the research complied with the qualitative fringe with a 

phenomenological approach by supplying the techniques to collect data such as the 

semi structured interviews designed with their own scripts. This same research is 

based on a fundamental theory in which the following analyzing classifications 

arrives: the teacher acting as a shift or a barrier in learning. Important to mention, 

Piaget, Howard Gardner, Naranjo Pereira, Paulo Freire and John Dewey are the 

theorists quoted in this research.  

The classifications derived from the research is the following: Negative school 

experience, positive relationship with the teacher and significant learning. In another 

perspective, the major contributions of the survey instruments were that teaching 

math in Middle school grades goes beyond the simple transmission of knowledge, 

this involves the perception model and the student’s attitude towards the subject. 

The importance of the teacher as a determining factor in the transmission process 

is also underlined exploring how the pedagogical approach of this teacher can make 
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the same perform as a shift agent or, in contrast, become a barrier against 

knowledge. 

Palabras claves. 

Aprendizaje - Agente Transformador - Agente Barrera 

I.- Introducción  

En la actualidad, las matemáticas desempeñan un papel fundamental al 

proporcionar herramientas cruciales para resolver problemas, tomar decisiones 

informadas y avanzar en diversas disciplinas. Así mismo, las matemáticas son 

esenciales para modelar fenómenos, analizar datos y desarrollar nuevas 

tecnologías. Además, fomentan el pensamiento lógico y la resolución de problemas, 

habilidades valiosas en cualquier campo laboral. 

Es importante mencionar que, los estándares internacionales mínimos en 

matemáticas suelen ser establecidos por organizaciones educativas y gobiernos 

para garantizar una base sólida en esta disciplina. Estos estándares suelen abordar 

competencias clave, como el razonamiento matemático, la resolución de problemas 

y la comprensión de conceptos fundamentales, con el objetivo de proporcionar una 

educación matemática integral y universalmente aplicable. Desde esta visión, 

México ha enfrentado desafíos en comparación con otros países en las 

evaluaciones de PISA. A menudo, los resultados han indicado un rendimiento por 

debajo del promedio en matemáticas.  

La enseñanza de las matemáticas en el siglo XXI debería enfocarse en desarrollar 

habilidades prácticas y promover la comprensión profunda de los conceptos. Es 

necesario presentar un enfoque de resolver problemas que fomente resoluciones 

prácticas para desarrollar habilidades aplicadas y razonamiento crítico. Además, es 
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crucial que los educadores estén actualizados con las mejores prácticas 

pedagógicas y utilicen métodos que estimulen el interés y la participación de los 

estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas.  

Es por ello que en esta investigación que se llevó a cabo dentro de una secundaria 

técnica de la ZMG, reflejó como la forma en la que el docente enseña matemáticas 

influye en su aprendizaje. Debido a lo anterior, el gusto o disgusto por la materia se 

manifiesta fácilmente.  

Es evidente que los alumnos del siglo XXI, requieren una nueva forma de 

aprendizaje. En consecuencia,  el docente  debe tener en cuenta la importancia  y 

el impacto que tiene ante sus educandos para que ellos logren desarrollar las 

habilidades, actitudes  para la comprensión de las matemáticas a nivel secundaria, 

pues los estudiantes de este nivel refieren en un 70% el disgusto por la materia 

debido a que no le entienden al docente cuanto transmite los aprendizajes, o que 

no les explican, debido a esto ellos, no le encuentran sentido a los ejercicios, sino 

saben en dónde los van aplicar en su vida cotidiana o para que les van a servir. Es 

de resaltar que el otro 30% refiere que, sí les gustan porque sus maestros les 

explicaban bien, si les entendían, les tenían paciencia, no sólo dejaban ejercicios, 

sino que les ponían ejemplos, es por lo cual, esta investigación analiza el rol del 

docente en el aprendizaje de las matemáticas en la Educación Secundaria. 

A pesar de lo que se busca en los planes actuales, la forma de transmitir los 

aprendizajes por parte de los docentes en una Escuela Secundaria Técnica de la 

Zona Metropolitana de Guadalajara, hace referencia a que los alumnos manifiestan 

que si tiene que ver el rol del docente ante su aprendizaje de las mismas, y que con 

unos Maestros si les gustan y con otros se les dificultan. 
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En vista de que los alumnos manifiestan lo importante que es para ellos que el 

docente explique de forma clara, sencilla y significativa en su proceso de 

aprendizaje. Por ello, es relevante mencionar que en este momento histórico 

debemos atender las necesidades de una enseñanza oportuna y no convertirnos en 

una barrera ante los alumnos de nivel secundaria. 

Después de mencionar lo anterior se desarrolla la presente investigación con la 

siguiente pregunta: ¿De qué manera influye el docente en el aprendizaje de las 

matemáticas en los estudiantes de una escuela de la ZMG en el ciclo escolar 2023-

2024? Al mismo tiempo, con el propósito de “entender la importancia del docente 

en el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de una escuela de la ZMG 

en el ciclo escolar 2023-2024”. Por último, bajo el supuesto de que “El docente es 

un agente transformador o una barrera para el aprendizaje de las matemáticas en 

una escuela secundaria de la ZMG en el ciclo escolar 2023-2024”. 

Ante esto, el presente artículo busca explorar a fondo el impacto del docente en el 

proceso de aprendizaje de las matemáticas en la educación secundaria, analizando 

si actúa como un agente transformador que facilita el entendimiento significativo de 

los conceptos matemáticos o si, por el contrario, puede convertirse en una barrera 

que obstaculiza el desarrollo académico de los estudiantes. 

Las matemáticas. Un acercamiento teórico: En el contexto de las matemáticas, este 

enfoque teórico sugiere que la educación no solo debe centrarse en la transmisión 

de conocimientos, sino en el desarrollo de habilidades cognitivas y la comprensión 

profunda de los conceptos, integrando los números de manera significativa en la 

vida de los estudiantes. 

El desarrollo del pensamiento matemático no se trata simplemente de aprender 

fórmulas y procedimientos, sino de desarrollar un marco mental organizado que 
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permita abordar problemas de manera reflexiva. Desde esta visión, el autor Jean 

Piaget, sugiere enfocarse en la estructuración del conocimiento, en el que destaca 

"El desarrollo espontáneo de la inteligencia que lleva de las acciones sensorio 

motoras elementales a operaciones concretas y después formales queda, de esta 

manera, caracterizado por la constitución progresiva de sistemas de 

transformaciones" (Piaget, 1969, pág. 21).  Esto subraya la importancia de 

desarrollar estructuras mentales en el aprendizaje principalmente en vistas del 

ámbito matemático. 

Al mismo tiempo, se requiere analizar la relevancia cultural que existe en la 

enseñanza de las matemáticas, lo cual propone conectar las habilidades 

matemáticas con situaciones de la vida real. Esto implica contextualizar los 

conceptos matemáticos en escenarios cotidianos, mostrando a los estudiantes la 

aplicabilidad y utilidad de las matemáticas en su entorno cultural y social, retomando 

a Howard Gardner, al conectar la inteligencia con el contexto cultural, enfatiza: 

"Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética. Pero esas 

potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra dependiendo del 

medio ambiente, nuestras experiencias, la educación recibida, etc. (VIEYRA, n.d. 

pág.3)." Esto destaca la relevancia cultural en la enseñanza de las matemáticas, lo 

anterior, implica no solo presentar información, sino fomentar la exploración y la 

resolución de problemas por parte de los estudiantes, permitiéndoles descubrir y 

construir su comprensión matemática.  

La enseñanza de las matemáticas. Buenas prácticas educativas: Las prácticas 

educativas en el ámbito de las matemáticas enfatizan la necesidad de cultivar la 

motivación intrínseca, fomentar la conexión emocional con el aprendizaje y adaptar 

la enseñanza a las experiencias y realidades individuales de los estudiantes. Esto 

contribuye a una educación matemática más significativa y efectiva. 
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Por otra parte, la enseñanza de las matemáticas requiere en gran medida 

motivación intrínseca. Esta se basa en autonomía, maestría y propósito, ante ello, 

cabe destacar que, “la motivación se refiere al impulso y esfuerzo por lograr una 

meta, mientras que la satisfacción al gusto que se experimenta una vez alcanzada 

la meta. Es decir, la motivación implica un impulso hacia un resultado, en tanto que 

la satisfacción es la experiencia del resultado” (Naranjo Pereira, 2009, pág.159). Lo 

anterior sugiere que, en la enseñanza de las matemáticas, los docentes deben 

buscar involucrar a los estudiantes de manera que sientan autonomía en su 

aprendizaje, busquen la maestría en sus habilidades y vean un propósito 

significativo en su estudio. 

Es importante destacar que existe la amenaza de que en clases de matemáticas se 

desarrollen recompensas externas que representan para la motivación intrínseca, 

esto advierte de un impacto negativo de las recompensas externas. Ante esto, se 

plantea la importancia de cultivar la conexión emocional y el disfrute en el proceso 

educativo, especialmente en el aprendizaje de las matemáticas," Si pensamos en 

las emociones como vinculadas a metas de progreso entonces, como educadores, 

empezaremos a entender mejor cómo éstas impactan en los aprendices sobre su 

largo y sinuoso camino." (Marc Smith, 2019, pág. 32). Esto requiere evitar depender 

exclusivamente de incentivos externos y en su lugar, crear un entorno donde los 

estudiantes encuentren satisfacción intrínseca en el descubrimiento y aplicación de 

conceptos matemáticos. 

Por lo anterior, la motivación docente debe trascender la simple transmisión de 

conocimientos. Desde esta perspectiva, al abordar la necesidad de una relación 

dialógica entre docentes y alumnos. Se destaca que la enseñanza de las 

matemáticas va más allá de una simple transmisión de conocimientos. 

Considerando a Paulo Freire, que propone una educación dialógica, enfatiza: 
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"Nadie educa a nadie; nadie se educa a sí mismo; los hombres se educan entre sí 

mediatizados por el mundo." (Bloghemia, 2022) Implica una comprensión profunda 

de las experiencias y contextos de los estudiantes, adaptando la enseñanza de las 

matemáticas a sus realidades individuales y fomentando el diálogo en el aula. 

Dicho en otras palabras, la motivación docente implica crear un entorno educativo 

relevante para la experiencia personal de los alumnos. Al resaltar la importancia de 

vincular el aprendizaje con experiencias significativas, sugiere que en la enseñanza 

de las matemáticas, los docentes deben buscar conectar los conceptos 

matemáticos con la vida cotidiana de los estudiantes, teniendo en cuenta a John 

Dewey, que vincula el aprendizaje con experiencias significativas, afirma: "La 

educación no es preparación para la vida; la educación es la vida misma” (John 

Dewey, 1938).Para ser más específico, hacer que la educación matemática sea 

relevante y aplicable, permitiendo a los estudiantes ver la utilidad y significado de lo 

que están aprendiendo. 

Docente transformador o barrera: Por último, se debe retomar la conexión entre la 

motivación docente y la satisfacción de las necesidades psicológicas de los 

estudiantes. Definitivamente, “la motivación docente es una de las piezas clave en 

el proceso educativo de enseñanza/aprendizaje. Por ello, consideramos que ante el 

reto de reducir el fracaso escolar se debería hacer hincapié en el aumento de la 

intencionalidad de enseñar. Para conseguir aumentar dicha motivación, 

consideramos primordial la formación del profesorado en herramientas de desarrollo 

emocional y en competencias motivacionales” (Pallares, 2019, pág. 32). 

Para finalizar, ser docente implica comprender y responder a las necesidades 

emocionales y cognitivas de los estudiantes. En resumen, la motivación intrínseca, 

la relevancia cultural y la empatía en la enseñanza efectiva de las matemáticas 

tienen mayores resultados que la mera memorización. "La empatía, considerada 
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aquí como una competencia cognitivo-emocional docente, es la capacidad de 

entender y compartir el estado emocional de otras personas y constituye un proceso 

fundamental para establecer interacciones personales positivas. En el ámbito 

escolar, la empatía puede permitir a los docentes mejorar las relaciones con sus 

alumnos en el aula, además de prevenir situaciones de acoso y violencia escolar 

desde edades tempranas” (Educ. Pesqui, 2020, pág.1). Desde esta visión implica 

evitar depender exclusivamente de incentivos externos y en su lugar, crear un 

entorno donde los estudiantes encuentren satisfacción intrínseca en el 

descubrimiento y aplicación de conceptos matemáticos. 

II.- Metodología 

Este estudio, vinculado a la enseñanza de las matemáticas se emplea un enfoque 

cualitativo, en el que es fundamental adoptar estrategias que permitan explorar a 

profundidad las experiencias y percepciones de los estudiantes de una escuela 

secundaria técnica en la ZMG en relación con su percepción hacia las matemáticas. 

Desde está perspectiva y según, Sampieri, (2010) 

”El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la 

perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas 

a los que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, 

profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es 

decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad.” 

(pág.364) 

Consecuentemente, se desarrolló una investigación fenomenológica, aplicado a las 

matemáticas, misma que se concentra en desentrañar la esencia de las 

experiencias vividas por los estudiantes al enfrentarse a conceptos y problemas 
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matemáticos. Este enfoque busca comprender cómo los individuos perciben, 

interpretan y experimentan el aprendizaje de las matemáticas. 

Desde la visión sobre la fenomenología: 

“Se preocupa por determinar el sentido dado a los fenómenos, descubrir el 

significado y la forma cómo las personas describen su experiencia acerca de 

un acontecimiento concreto” (Dorio et al., 2009, p.317) 

La fenomenología, aplicada a la enseñanza de las matemáticas, se enfoca en 

obtener una comprensión profunda de las experiencias y significados subjetivos 

asociados con el aprendizaje matemático. 

Por otra parte, la herramienta principal para la recolección de datos es la entrevista, 

”define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una 

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” 

Sampieri,(2010 pág 418).  Naturalmente, “Para determinar los objetivos de la 

entrevista es importante documentarse sobre los aspectos que vamos a tratar y 

describirlos según las orientaciones teóricas y los referentes que consideremos 

oportuno. Esto nos ayudará a dar sentido e interpretar la información proporcionada 

por el entrevistado.”(Dorio et al., 2009, p.340). El guión abarcó temas específicos 

como lo fue la didáctica, la perspectiva, el interés acerca de las matemáticas 

alentando a los informantes a desarrollar respuestas detalladas y reflexivas  

Los escenarios en este artículo se convirtieron en los entornos específicos donde 

se desarrolló el estudio, por lo que se determinó la pesquisa en La  Escuela 

Secundaria Técnica 80, una escuela dentro de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara, con un nivel socioeconómico medio-bajo, cuenta con casi el 95% de 

su plantilla de docentes ,cuenta con todos los servicios incluso internet, su población 
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es de  840 alumnos, 525 en turno matutino y 315 en vespertino, con un total de 

personal  de 75 que  va desde directivos hasta personal de apoyo.  

Al mismo tiempo, los informantes fueron individuos o participantes que nos 

proporcionaron información relevante sobre el tema de estudio. Consecuentemente, 

“es importante identificar a las personas que van a proporcionarnos la información, 

su perfil personal, su papel dentro del contexto, tipo de información que se espera 

obtener de él” ((Dorio et al., 2009, pág.340.). Por ello, los informantes en esta 

investigación fueron individuos seleccionados por medio de una muestra 

representativa. Estos fueron, alumnos elegidos al azar de los tres grados que 

incluye el nivel secundaria, de diferentes grupos, y diferentes maestros, para lograr 

comprender lo que los propios sujetos  con su propia expresión, identifican y refieren 

como parte sustancial a la experiencia vivida respecto a esta investigación, pues 

dentro de la escuela los alumnos año con año hacen referencia a que las 

matemáticas se les facilitan con algún maestro y que al cursar otro grado escolar y 

cambiar de docente tienen dificultad. Ante ello, surgen perspectivas en la que los 

estudiantes empiezan a comparar que cuando se hace de manera divertida, 

atractiva, interactiva con ejemplos claros y sencillos a ellos se les facilita y les gusta 

la materia. 

Este enfoque metodológico no sólo proporcionó una comprensión profunda del 

fenómeno en estudio, sino que también permitió la construcción de significados a 

partir de las experiencias compartidas por los participantes, enriqueciendo así la 

comprensión global del tema. 

III.- RESULTADOS 

Una vez que se recogió la Atlas.ti que como ya es sabido es un software de análisis 

de datos cualitativos que facilita la gestión y exploración de datos complejos en 
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investigaciones cualitativas. Esta herramienta permitió organizar y codificar los 

datos de la investigación primeramente resaltando 38 citas y después el proceso de 

codificación con un total de 78 donde se identificaron patrones, temas y relaciones 

que formaron enraizamiento y densidad en los datos para finalmente dar paso a las 

categorías emergentes debido que se utilizó un modelo de codificación inductiva. 

Las categorías que arroja el estudio son: Experiencia escolar negativa, enseñanza, 

relación positiva con el maestro y aprendizaje significativo, a continuación se 

presentan los resultados obtenidos en cada una de ellas. 

Experiencia escolar negativa: 

Según los testimonios de los alumnos entrevistados sus experiencias escolares con 

las matemáticas tuvieron un impacto significativo en su actitud hacia el aprendizaje 

de las mismas. Factores como métodos de enseñanza ineficaces, falta de 

comprensión por parte del profesor, un entorno de aprendizaje poco estimulante y 

la presión por el rendimiento académico fueron algunas de las causas de esta 

circunstancia. Ellos señalan que la falta de entusiasmo del profesor y su manera de 

presentar la clase hacía que no entendieran las matemáticas pero además 

denuncian sentir presión de los profesores para aprender matemáticas. 

Enseñanza: 

A pesar de señalar en la categoría anterior algunas aspectos negativos de su 

experiencia con el aprendizaje de las matemáticas en esta categoría se manifiestan 

a favor de otros maestros que dejaron una huella distinta, como aquellos que 

relacionaban los conceptos matemáticos con en el mundo real, presentaban 

situaciones de resolución de problemas que los emocionaban y hacían sentir 

retados, maestros que utilizaron recursos visuales y de  tecnología así como juegos 

y actividades que implicaron movimiento. 
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Relación positiva con el maestro: 

Indiscutiblemente, los alumnos refieren que es importante la manera en que el 

maestro enseña. En particular, las formas dinámicas en que se llevan los contenidos 

temáticos (jugando, con ejemplos claros, prácticos y útiles) generando una 

concepción diferente a la forma en que se genera el aprendizaje de las matemáticas.  

En efecto, para los alumnos es importante estar en un ambiente áulico donde el 

docente tenga dominio del grupo, que los temas sean sencillos y útiles para su 

aprendizaje, ante ello, las malas prácticas en la enseñanza de las matemáticas 

pueden obstaculizar el aprendizaje y el interés de los estudiantes. 

Aprendizaje significativo: 

Algunas de las malas prácticas educativas en matemáticas son enfocarse 

únicamente en la memorización de fórmulas y procedimientos sin desarrollar una 

comprensión profunda de los conceptos matemáticos. Al igual que no relacionar los 

problemas matemáticos con situaciones de la vida real, lo que puede hacer que los 

estudiantes no vean la aplicabilidad de lo que están aprendiendo. Lo anteriormente 

mencionado orienta a buscar un verdadero aprendizaje significado.  

IV.- CONCLUSIONES 

Cuando los estudiantes enfrentan dificultades constantes sin recibir el apoyo 

adecuado, es probable que desarrollen una aversión hacia las matemáticas. La 

ansiedad matemática también puede surgir si los alumnos se sienten incapaces de 

cumplir con las expectativas, lo que puede llevar a la evitación de las tareas 

relacionadas con las matemáticas. Además, la comparación con compañeros, la 

falta de conexión entre el contenido matemático y su vida cotidiana y la ausencia de 

aplicaciones prácticas pueden desmotivar a los estudiantes, haciéndoles percibir las 

matemáticas como una materia abstracta y desvinculada de su realidad. Estas 
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experiencias negativas pueden influir en la autoestima y la confianza de los 

alumnos, generando una resistencia hacia el aprendizaje de las matemáticas y 

dificultando su disposición a participar activamente en la materia. Es esencial 

abordar estos desafíos para fomentar un entorno educativo positivo que promueva 

el interés y la comprensión de las matemáticas. 

Por lo tanto, se requiere, en medida de lo posible,  crear un ambiente en el que los 

errores sean vistos como oportunidades de aprendizaje y no castigados por el error 

ya que este puede inhibir la participación y la confianza de los estudiantes. Al mismo 

tiempo, demostrar cómo los conceptos matemáticos se aplican en el mundo real 

puede hacer que los estudiantes perciban las matemáticas como abstractas e 

irrelevantes. Evitar estas malas prácticas y adoptar enfoques más centrados en el 

estudiante y contextualizados puede contribuir a un aprendizaje más efectivo y 

significativo en matemáticas. 

Para finalizar, un docente que es apasionado puede inspirar el interés de los 

estudiantes en las matemáticas, mostrando aplicaciones prácticas y relacionando 

los conceptos con situaciones del mundo real o por su parte, convertirse en una 

barrera más para el aprendizaje. 
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Resumen 

En el artículo 3° de la Constitución mexicana se establece la educación como parte 

de los derechos fundamentales de las personas, derecho que, dista mucho en la 

teoría de la práctica y sobre el cual México tiene un gran reto para poder 

garantizarlo siendo imprescindible reflexionar sobre políticas y estrategias aptas 

para retener a los estudiantes de Nivel Medio Superior (EMS) evitando su 

deserción. 

El objetivo de este proyecto es identificar las estrategias de regularización y 

servicios al estudiante más utilizados por los alumnos de bajo rendimiento 

académico durante su trayectoria académica. 

La presente investigación se realizó en la Escuela de Nivel Medio Superior de 

Salamanca, con una muestra de 200 alumnos que han reprobado al menos una 

materia durante su estancia. 

La metodología empleada consistió en la aplicación de una encuesta, compuesta 

por un cuestionario de preguntas cerradas mediante el uso de la plataforma forms 

que se compartió con los alumnos para recabar la información necesaria que 

permitió dar respuesta a la pregunta de investigación planteada. 

De los resultados obtenidos se observa que los alumnos no aprovechan los 

servicios estudiantiles cuya función es aportar en su trayectoria académica y utilizan 

la opción de regularización más rápida sin estar preparados, considerando quizá 

que el maestro los pasará solo por hacer uso de ella.  

Palabras clave  

reprobación, deserción, proceso de regularización, alumnos, servicios al estudiante 
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Abstract 

In article 3 of the Mexican Constitution, education is established as part of the 

fundamental rights of people, a right that is far from practical in theory and about 

which Mexico has a great challenge to be able to guarantee it, making it essential 

to reflect on policies and strategies suitable for retaining Higher Secondary Level 

(EMS) students, avoiding their dropout. 

The objective of this project is to identify the regularization strategies and student 

services most used by students with low academic performance during their 

academic career. 

The present research was carried out at the Salamanca High School, with a sample 

of 200 students who have failed at least one subject during their stay. 

The methodology used consisted of the application of a survey, composed of a 

questionnaire of closed questions through the use of the forms platform that was 

shared with the students to collect the necessary information that allowed answering 

the research question posed. 

From the results obtained, it is observed that students do not take advantage of the 

student services whose function is to contribute to their academic career and use 

the faster regularization option without being prepared, perhaps considering that the 

teacher will pass them just for using it. 

Keywords 

failure, desertion, regularization process, students, student services 
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I. Introducción 

- Planteamiento del problema 

Actualmente la reprobación, rezago y deserción escolar en el Nivel Medio Superior 

constituyen de las situaciones más apremiantes. Como podemos observar, 

atendiendo a los problemas de cobertura que presenta el país, se ha incrementado 

el acceso a la educación a estudiantes de Nivel Medio Superior, sin embargo, nos 

hemos percatado que, al mismo tiempo, los índices de reprobación y rezago 

también van en aumento, motivo por el cual, el proceso tutorial toma más 

relevancia.  

Aunado a esto se debe considerar las diversas crisis asociadas al periodo 

adolescente y la tan evidente procrastinación en la realización de trabajos u 

oportunidades de regularización.  

De ahí la importancia del acompañamiento del tutor que, con la experiencia que lo 

caracteriza, brinde las estrategias necesarias, para facilitar el proceso de 

regularización que aporte de forma significativa a la permanencia y conclusión del 

bachillerato en tiempo y forma.  

- Justificación  

La reprobación, así como el rezago escolar son indicadores del bajo rendimiento 

de los alumnos y atraso en su trayectoria académica y en algunas ocasiones 

antesala de la deserción de estos en cualquier nivel de estudios.  

Las razones por las que un alumno puede llegar a reprobar una o más materias o 

por las cuales evita regularizarse, una vez reprobadas, son diversas y podemos 

relacionarlas entre otras cosas con: elementos sociales y familiares, psicológicos, 

económicos, ingresos limitados, falta de hábitos de estudio, etc. 
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Es importante identificar tales razones, así como orientar a los alumnos dándoles 

información necesaria, lo cual propiciará una mejor toma de decisiones. De ahí la 

importancia de realizar esta investigación.  

- Contexto  

El estudio se llevó a cabo durante el semestre agosto – diciembre 2023 con 200 

alumnos de 5to semestre de la Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca, 

cuyas edades oscilan entre los 16 y 18 años aproximadamente que, aunado a las 

características propias de su etapa de desarrollo, traen consigo una deficiencia 

considerable de conocimientos y hábitos de estudio y falta de responsabilidad 

producto de diversas situaciones entre las cuales podemos mencionar: la 

postpandemia y las  decisiones políticas en las cuales se estipula que no puede 

reprobarse a los alumnos de niveles básicos (primaria y secundaria). 

- Pregunta de investigación  

En base a lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son 

las estrategias de regularización y servicios estudiantiles más utilizadas por los 

alumnos durante su trayectoria académica y el impacto de estas en la recuperación 

y retención de los alumnos? 

- Objetivo  

En palabras de Corzo y Reyes, 2017 “Las problemática reprobación y abandono en 

el Nivel Medio Superior tiene muchas aristas, pues son fenómenos psicosociales 

complejos, en los que participan factores estructurales, sociales, familiares e 

individuales” El objetivo de este proyecto es identificar las estrategias de 

regularización y los servicios al estudiante más utilizados por los alumnos durante 
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su trayectoria académica y el impacto de estas en la recuperación y retención de 

los alumnos. 

- Marco conceptual  

Hoy por hoy los temas de reprobación, rezago y deserción han adquirido relevancia 

en el Nivel Medio Superior porque se relacionan de una u otra forma con el “fracaso 

escolar” y para darle atención, requiere centrase en su diagnóstico y en las posibles 

estrategias educativas que se demanden para su solución. 

El termino reprobación se ha utilizado en lo académico para descalificar al alumno 

que no ha aprovechado el curso correspondiente, recibiendo una nota reprobatoria 

que lo cataloga y censura como mal alumno, lo condena a repetir el curso y en el 

peor de los casos a desertar del sistema educativo (Lemus, 2002). 

El término desertor lleva consigo la connotación de fracaso, por lo que en muchos 

casos socialmente se ve a las personas que abandonan sus estudios como 

“fracasados” juicio que ha sido fuertemente criticado, debido a su carácter 

peyorativo e impersonal que se ha empleado de forma errónea para fines 

educativos estadísticos.  

Un dato preocupante es que de 2016 a 2022 el porcentaje de niñas, niños y 

adolescentes con rezago educativo ha aumentado en el país 0.9 puntos 

porcentuales, al pasar de 10.7% a 11.6%. El número de personas de 3 a 17 años 

con rezago educativo a nivel nacional también ha incrementado en los mismos años 

de 3.7 millones a 3.8 millones. 

La tutoría, a nivel nacional, es considerada una herramienta útil para disminuir la 

problemática de la que se hace mención, pero para ello, se requiere que los tutores 
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conozcan las estrategias que aportan a la solución de esta.  Reconociendo que la 

educación es un fenómeno multifactorial y de corresponsabilidad.  

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), considera a   la tutoría como   un proceso de    acompañamiento de    tipo 

personal y académico   a   lo   largo   del proceso educativo   para mejorar el   

rendimiento    académico, solucionar problemas escolares, desarrollar hábitos de 

estudio, trabajo, reflexión y convivencia social. Para atender estas dificultades la 

Universidad de Guanajuato cuenta con un programa institucional de tutoría, cuyo 

objetivo es el acompañamiento académico y humano del estudiante que propicie 

su desarrollo integral y una buena planificación de su proyecto educativo que 

garantice su egreso en el tiempo contemplado en el plan de estudios, ofreciendo 

diversas formas de regularización como exámenes extraordinarios, cursos de 

verano e invierno y recursando. 

La modalidad brindada en el acompañamiento tutorial puede ser: individual y 

grupal, presencial o virtual. El programa tutorial de la UG contempla cinco 

dimensiones: Integración y permanencia, rendimiento académico, desarrollo 

profesional, desarrollo vocacional y desarrollo personal. 

La problemática de la reprobación y rezago en la ENMS de Salamanca se ha visto 

reflejado en los resultados de eficiencia terminal de la misma, afectando no solo al 

estudiante, sino a todo lo que a este le rodea: familia, amigos, sociedad, etc.  

Es por esto por lo que la tutoría en la ENMS de Salamanca surge como un 

acompañamiento que se le otorga a los estudiantes dandoles la atención que cada 

uno requiere. 
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- Antecedentes  

La Educación Media Superior (EMS) en México, vive diversas problemáticas, entre 

ellas, la cobertura, la equidad, la reprobación, el rezago y el abandono. En 2008 

con la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS), se declaró la 

obligatoriedad de la Educación Media.  A través de la tutoría, se ha intentado 

avanzar en los últimos años, a nivel nacional, estatal. Dentro de la ENMS de 

Salamanca, se han conocido datos estadísticos, relacionados con los porcentajes 

de reprobación, rezago y deserción escolar, pero nos ha faltado rescatar la visión 

de los actores identificando las estrategias tutoriales que han aportado 

positivamente a su permanencia a la institución y termino oportuno de sus estudios.  

En el Estudio Panorama de la Educación en el 2006, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2006), señala que en el 2004 en 

nuestro país 50 de cada 100 alumnos estaban en riesgo de abandonar la 

educación, lo que nos ubicaba en el nada honroso primer lugar en deserción de 

educación de los países que conforman la OCDE. 

En el trabajo denominado “Impacto del Programa de Tutoría en el desempeño 

académico de los alumnos del Instituto Tecnológico de Sonora” se observa que de 

los alumnos que no reciben tutoría (valor cero de tutoría), el 53.78% tuvo materias 

reprobadas y el 46.22 % de los alumnos no reprobó materias. En contraste, de los 

alumnos que recibieron tutoría, únicamente el 29.53 % tuvo materias reprobadas y 

el 70.47 % no reprobó materias. 

Por su parte en la investigación “Repercusiones de la tutoría académica en 

estudiantes de ingeniería” se plasma lo siguiente:  

71 % de los estudiantes han mostrado un avance significativo cuando han sido 

atendidos por su tutor. 
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A continuación, se detallan las estrategias de regularización y tutoriales que, en pro 

de la permanencia y culminación del plan de estudios de los alumnos de la ENMS 

salamanca, esta pone a su disposición:  

Estrategias de regularización  

Examen extraordinario. Es un examen a través de cual, los alumnos, al sustentarlo 

y obtener la calificación mínima aprobatoria, pueden pasar una materia.  

Cursos de verano o invierno 

Son cursos intensivos con costo adicional que se ofrecen en periodo vacacional, 

principalmente en materias de mayor índice de reprobación. Se le denomina 

intensivos porque si la materia se realizó durante el semestre 5 horas a la semana, 

durante el curso de verano o invierno ésta se desarrollará en 5 horas diarias.  

Recurso  

En esta estrategia el alumno puede buscar regularizarse inscribiéndose a su 

semestre actual y al mismo tiempo elegir para volver a cursar durante todo el 

semestre alguna(s) materia(s) que haya reprobado de semestres anteriores. El 

recurso no tiene costo alguno, sin embrago, las materias recursadas deberán 

llevarse en un horario distinto al que sus clases ordinarias, con la finalidad de no 

interferir en estas. 

Servicios al estudiante   

Como se mencionó con anterioridad, la reprobación y/o deserción de los alumnos 

en cualquier Nivel educativo, puede ser multifactorial y no solo de conocimiento. 

Teniendo en cuenta esto, la Universidad de Guanajuato provee al estudiante de 

una serie de servicios, de los que podrá hacer uso durante su trayectoria 

académica. percatándose el tutor de las necesidades de sus tutorados, puede 

realizar canalizaciones a los diferentes departamentos quienes deberán brindar el  

 servicio de forma oportuna y adecuada. Los departamentos y los servicios que 

ofrecen cada uno de ellos son:  
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a) Becas  

Su principal objetivo es contribuir a impulsar el acceso, la permanencia y la 

culminación exitosa de la trayectoria académica de los estudiantes de nuestra 

institución, apoyar económicamente a personas de recursos limitados, reconocer 

aquellos estudiantes que se destacaron en el ámbito, académico, cultural, deportivo 

o que cuentan con actitudes sobresaliente, así como, incentivar el desarrollo de 

proyectos de investigación y vinculación.  

b) Enfermería  

Este servicio tiene la función de brindar atención y ofrecer información en temas de 

salud, procedimientos y cuidados de enfermería como primer contacto, para 

atender o canalizar tus necesidades y atención de manera oportuna al área de 

especialización. 

c) Atención Psicológica   

Cada uno de nosotros podemos llegar a atravesar alguna situación que nos genere 

conflicto o nos enfrentamos a eventos adversos, ante los cuales podemos llegar a 

sentir tristeza, ansiedad, estrés, miedo, enojo entre muchas otras reacciones que 

son naturales. Este servicio proporciona más información sobre el cuidado de la 

salud mental y/o en su caso brindarle acompañamiento psicológico. 

d) Consejería educativa  

Esta área atiende las necesidades educativas, psicopedagógicas y sociales; tiene 

como finalidad apoyar al desarrollo de las habilidades, capacidades y recursos, así 

como prevenir dificultades que pueden interferir en el alcance de los logros de los 

alumnos. 

 

e) Asesorías  

Dentro del Estatuto Académico en el Capítulo V Aprovechamiento de los alumnos, 

el artículo 56 establece que “En las materias de alto índice de reprobación, el 
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Consejo Divisional o la Academia de la Escuela de Nivel Medio Superior 

correspondiente, realizará un análisis de las posibles causas que propiciaron el bajo 

aprovechamiento y tomará las medidas conducentes” 

Este servicio lo ofrecen todos los profesores de las diferentes áreas que imparten 

las distintas Unidades de aprendizaje que se contempla en el plan de estudios de 

la ENMS.  Por acuerdo académico: Todo alumno que asista a asesorías tiene 

derecho a que se le otorgue hasta el 25% del valor de su calificación en la 

evaluación que presente, según lo considerado por el profesor titular de la materia.  

f) tutoría y jornadas de tutoría  

Acompañamiento académico que se brinda al estudiante durante su trayectoria 

dentro de la institución. Las jornadas son reuniones en periodos específicos, en que 

se reúne un tutor con sus tutorados para conocer el avance académico de estos y 

las problemáticas que giran en torno a este. Se recomienda después de estas 

reuniones dar una atención más personalizada a los alumnos con materias 

reprobadas y hacer trabajo colaborativo con padres de familia y docentes que 

imparten las materias al grupo.  

II. Metodología 

Tipo de investigación. La investigación que se realizó es de tipo cuantitativo, cuya 

recolección de datos se fundamenta en la medición de fenómenos que se presentan 

o refieren al mundo real, con la posibilidad de analizar los datos obtenidos. 

Optando por utilizar como herramienta para recabar información una encuesta 

comunicándonos de forma interpersonal (investigador y sujeto de investigación) a 

través de esta y obtener respuestas que permitan conocer las perspectivas de los 

estudiantes respecto al uso de las estrategias de regularización y servicios 

estudiantiles que se les ofrece durante su trayectoria académica  

Participantes. Estudiantes de quinto semestre, los cuales ya han reprobado o 

estado en riesgo de abandonar sus estudios. 



 

1598 
 

Instrumento. Encuesta. Cuestionario en Google forms estructurado con preguntas 

cerradas sobre el tema de investigación  

Procedimiento. Se aplicó la encuesta a 200 alumnos de quinto semestre que hayan 

reprobado alguna materia o estén en riesgo de abandonar sus estudios.  

III. Resultados y discusión 

     

 

        

En cuanto a la distribución de los alumnos con materias reprobadas, el 40% de ellos 

debe más de 4 materias, y dentro de estos, el 21.5% debe más de 7 materias lo 

cual nos plantea que dentro de la población de alumnos rezagados, hay un 

promedio de la mitad de ellos que presentan ya un esquema crítico de materias 

reprobadas, y poco menos de la cuarta parte presentan prácticamente el 

equivalente a las materias de un semestre de rezago, esto nos hace suponer que 

seguirán incrementando sus materias en reprobación. Por lo cual es recomendable 

plantear estrategias diferentes para el 60% que debe sólo de 1 a 3 materias, y otras 

para los otros dos sectores. 
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Las materias con mayor incidencia de reprobados son: dos del área de matemáticas 

(Álgebra y Geometría analítica), dos del área de ciencias (Física y Química) y sólo 

una del área de comunicación (inglés). 

Los porcentajes más altos por los cuales los alumnos no han logrado regularizarse 

son: “no soy bueno para esa materia” -30%- (lo cual refleja una actitud de fracaso), 

y “no le eché ganas” -43%- síntoma de desinterés, indiferencia, certeza de que lo 

van a aprobar, etc. Sólo un 22% refieren que la causa es que no entendieron, el 

rubro en el cual se halla la habilidad de aprender a aprender y de superar metas 

que tienen que ver con su desempeño académico. 

Referente al instrumento de regularización que han usado, el porcentaje más alto 

(63%) recurren al examen de regularización, el 31% a los cursos de invierno-verano 

y sólo un 6% a recursar. Los que eligen examen de regularización manifiestan que 

lo hacen por razones económicas y de tiempo, los que eligen curso de invierno-

verano la principal causa es por facilidad, y las pocas personas que eligen recursar 

mencionan como causas principales de su elección la económica y la facilidad. De 

los tres instrumentos de regularización mencionados, el que está más al alcance de 

los alumnos es el examen, el más económico es el de recursar, pero tiene el 

inconveniente de invadir los horarios de las materias regulares del semestre y el 

más caro es el de cursos de invierno-verano. Pero prácticamente para un alumno 

con más de 4 materias reprobadas, la única opción que tiene es la del examen, 

podemos ir percibiendo que estos alumnos están en una situación difícil de superar.  
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El 63% de los alumnos mencionan que no se regularizan por miedo, un 18% por 

razones económicas y un 19% dicen que por no disponer de tiempo, si 

consideramos que una porcentaje alto del miedo es la ignorancia y que estos 

alumnos no van a recurrir al curso de invierno-verano o a recursar por las causas 

ya mencionadas, estos alumnos llegarán a sus exámenes de regularización en tal 

situación que volverá a reprobar o buscará lograr pasar solicitando al profesor 

oportunidades por medio de trabajos o proyectos. 

                                                                                            

IV. Conclusiones 

Los alumnos necesitan atención personal, en función de las necesidades 

individuales de cada uno; los maestros deben tener la capacidad profesional 

necesaria para identificar esas necesidades y emplear esa información para 

orientar su trabajo de manera que apoye mejor a cada alumno; los avances de la 

pedagogía incluyen el desarrollo de enfoques diversos, que han mostrado su 

eficacia para mejorar el rendimiento de alumnos de condiciones muy diversas y 

exhibe la necesidad urgente de repensar las políticas del sistema educativo 

nacional (SEN) para que los y las estudiantes de entre 15-17 años (INEE, 2019) 

ingresen, permanezcan y egresen, en los tiempos formalmente establecidos para 

alcanzarlo. 

Podemos observar que los alumnos optan más por la opción de examen para 

regularizarse, debido a que desean salir pronto de esa situación y usan las 

asesorías porque estas les ofrecen un porcentaje a la calificación que se obtiene, 

sin embargo, pareciera que asisten a ellas, pero no obtienen el conocimiento 

necesario para acreditar la materia y por esta razón, reprueban el examen, 

agotando la segunda oportunidad que tenían.  
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Con los resultados obtenidos ya que la mayoría dice que tiene miedo a reprobar 

que no son buenos en esas materias y son pocos los que se apoyan de un tutor 

académico que los oriente, la propuesta que se hace es trabajar con estos grupos 

focalizados y elaborar un programa específico para ellos que contenga las 

aportaciones de las coordinaciones de tutoría y psicopedagogía (consejería 

educativa y psicología) entre las cuales se propone: un plan de acción tutorial 

personalizado, técnicas de estudio, técnicas de relajación y fomentar la 

autoconfianza. 
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Resumen 

La decisión de asumir la profesión de ser docente es una opción compleja, que ha 

de apoyarse en una reflexión personal, basada en el autoanálisis y colaboración, 

pero más que eso, en el compromiso de reconocer las carencias propias, reconocer-

se como sujeto incompleto, con la posibilidad de complementarse a partir de lo que 

contribuya con el otro. Es decir, los estudiantes son pieza clave para la formación 

propia y la formación del otro, el docente no puede ser indiferente ante 

problemáticas de su contexto social, porque la formación queda más incompleta 

que la de los demás, en eso también estriba la complejidad de entender la realidad 

y emprender acciones innovadoras que contribuyan en el desarrollo humano 

primeramente y profesional específicamente. ¿Quién tendría que estar en 

condiciones para formar?  

Abstract 

Who should be able to train? 

The decision to take on the profession of being a teacher is a complex option, which 

must be supported by personal reflection, based on self-analysis and collaboration, 

but more than that, on the commitment to recognize one's own shortcomings, 

recognizing oneself as an incomplete subject. , with the possibility of complementing 

each other based on what the other contributes. That is to say, students are a key 

mailto:ana.vera.tlalmanalco@gmail.com
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element for their own training and the training of others, the teacher cannot be 

indifferent to problems in their social context, because the training is more 

incomplete than that of others, this is also the reason for the complexity of 

understand reality and undertake innovative actions that contribute to human 

development first and professional development specifically. 

Palabras Clave 

Formación Docente, Complejidad, Social, Familia.  

I. Introducción 

El trabajo de investigación en cuestión, se fue construyendo gracias a la valiosa colaboración 

de los estudiantes de un grupo que cursaron quinto y sexto semestres, después el mismo 

grupo  en su recta final de concluir su formación inicial,  en el séptimo y octavo semestres de 

la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Formación Ética y Ciudadana de la Escuela 

Normal de Santiago Tianguistenco. 

 Las condiciones que las escuelas de práctica ofrecen, distan mucho de lo que se encuentra 

en documentos normativos, no obstante, la alteridad es determinante entre las condiciones 

de las escuelas, las habilidades de los docentes formadores desde su preparación profesional 

para incidir en el proceso formativo de los estudiantes, las circunstancias de vida de cada 

uno de los involucrados en el proceso escolar, el contexto y su influencia. 

“Pensar Educación, saber convivir con la incertidumbre”. (Dr. José Ángel Soliz 

Gemio). Frase corta que envuelve una compleja realidad, situación que nos obliga a 

vernos como seres incompletos, que nos fortalece la crítica a nuestra práctica 

educativa desde diversas perspectivas glocales, económicas, personales y 

epistemológicas, que  se ajustan a las necesidades de nuestro contexto cada vez 

más cambiante y prometedor desde las políticas públicas  e incierto a partir de la 

incongruencia del sujeto como ser humano,  social y ser pensante con 

circunstancias de vida propias que están en desventaja de los discursos legislados 

en alteridad con el reconocimiento del sujeto  a partir de sus valores éticos, sus 
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problemáticas emocionales y su  conciencia social, que tiene que ver con las 

historias de vida. 

Es importante asumir que somos parte de una historia de vida, la familia donde se 

inicia la primera formación como ser humano y ser social, la escuela donde se recibe 

una formación, que, en palabras de Freire, la formación es una experiencia vivida, 

la posibilidad que tiene el sujeto de alcanzar su autoconocimiento y su consciencia 

propia.  

El presente escrito se centra en dar respuesta a los siguientes cuestionamientos: 

¿Por qué la formación docente, es una oportunidad para interpretar la complejidad 

social? ¿Quién tendría que estar en condiciones para formar? ¿El docente?, cuando 

es un ser humano antes de ser profesional, que difícilmente logra su 

autoconocimiento, consciencia propia y menos una consciencia social.   ¿La familia? 

Que hoy en día está en crisis, por ser disfuncional, entonces, ¿Cómo está formando 

la familia y el docente en una realidad que transgrede la normatividad establecida? 

y  ¿Cómo se sigue formando?, ante el actual discurso plasmado en documentos 

indicativos  incongruentes con la realidad que se vive, no se cuenta con las 

condiciones mínimas necesarias para el proceso formativo con los estudiantes, 

pertenecientes a un contexto familiar-social, afectado por la carencia de valores e 

influenciado por diversos factores, principalmente el económico, violencia,  

ignorancia y  salud mental.   

Lo anterior solo es una pequeña muestra del trabajo realizado con base, en los 

registros elaborados por los docentes en formación, durante la estancia en escuelas 

de práctica y plasmados en los informes que emiten los docentes en formación al 

término de las mismas, no obstante, se sustentó considerando los siguientes 

aspectos:  
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La Escuela Normal como formadora de docentes a través del desarrollo de planes y 

programas de estudio,  Ley General de Educación Superior, documento que emana del Art. 

3° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y por último   la experiencia de los 

docentes en formación durante su desempeño en Escuelas de práctica. 

Para comprender y asumir el reto que la realidad social exige , maestros mejor preparados, 

cuya formación este cimentada en valores, actitud y profesionalismo, garantizando una 

sociedad armónica, con elementos suficientes para rebasar estereotipos anquilosados, 

individualistas que dificultan el aprendizaje de los estudiantes, fue necesario iniciar la 

investigación considerando diez   escenarios  escolares de escuelas secundarias generales, 

pertenecientes a cinco zonas escolares  ubicadas en cinco  municipios del Estado de México, 

los cuales fueron: Metepec, Tenango del valle, San Mateo Texcalyacac,  Santiago 

Tianguistenco y Capulhuac de Mirafuentes, para  constatar diversas experiencias  de los 

docentes en formación que se obtuvieron a partir de sus prácticas profesionales. 

Entre los datos recurrentes que mencionan los estudiantes, es la actualización mínima por 

parte de los docentes titulares y qué,  debería ser permanente según el plan de 

estudios 2022 de Educación Básica y por consiguiente de la Nueva Escuela 

Mexicana, cuya visión desde el marco jurídico establece: “Formar ciudadanos 

críticos”  asumiendo retos de investigar y documentarse.   

Los docentes formadores de la Escuela Normal y docentes en formación,  tienen un 

gran reto en las escuelas de educación básica, pues la realidad a la que se enfrentan 

durante las prácticas profesionales, demanda más preparación, información, 

actualización respecto al Plan de estudios  2022,  que se trabaja en Educación 

Básica, situación que se hace evidente en la planificación que es elaborada por el 

docente en formación, revisada y autorizada por el docente formador de la Escuela 

Normal, documento que no es congruente con la  metodología que se demanda en 

escuelas de educación básica, por lo que adaptan sus planeaciones a como les 
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indican en cada escuela, esto obedece  a que el plan de estudios 2018 y 2022, con 

el que se forman los alumnos en las Escuelas Normales, está en desventaja, así 

mismo se encuentran los docentes formadores quienes desarrollan programas 

direccionados a propiciar un conocimiento estratificado, por disciplinas, no 

colaborativo por los tiempos y circunstancias laborales de cada docente, además 

que la escuela normal debería ser una institución que tendría que estar a la 

vanguardia de todas las reformas en educación básica, no obstante el proceso 

educativo se lleva a cabo en el marco del Art.3°,de la Ley General y de la Nueva 

Escuela Mexicana para todos los niveles, desde Educación Básica, media Superior 

y Superior, entre los aspectos que se reiteran en cada documento mencionado 

anteriormente y que en la  Ley General  de Educación Superior  se indican: 

Lo que corresponde al Capítulo II De los criterios, fines y políticas, en el Artículo 7 

que a la letra dice: La educación superior fomentará el desarrollo humano integral 

del estudiante en la construcción de saberes basado en lo siguiente:  

I. La formación del pensamiento crítico a partir de la libertad, el análisis, la 

reflexión, la comprensión, el dialogo, la argumentación, la conciencia histórica, 

el conocimiento de las ciencias y humanidades, los resultados del progreso 

científico y tecnológico, el desarrollo de una perspectiva diversa y global, la 

lucha contra, la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos, los 

prejuicios para transformar la sociedad y contribuir al mejoramiento de los 

ámbitos social, educativo, cultural, ambiental, económico y  político; (Ley 

General de Educ. Sup.DOF-20-04-2021,p5) 

Es evidente que el desarrollo humano, según lo estipulado, alude diversos aspectos 

que efectivamente tienen que ver con un sujeto integralmente pleno, situación que 

está lejos de una realidad, porque fragmentando el conocimiento difícilmente 

logramos un pensamiento crítico y menos procesos cognitivos donde el alumno 
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alcance niveles de complejidad respecto a la  comprensión, al análisis, reflexión, 

aspectos que son determinantes para desarrollar una consciencia histórica con 

conocimiento de las ciencias y humanidades, hoy en día en los contextos escolares, 

es un reto adoptar una perspectiva global respecto al desarrollo científico, entonces 

¿Cómo se están formando a los futuros docentes? Es claro que en la Escuela Normal 

no se les provee de elementos para trabajar en las escuelas de práctica y tristemente 

los docentes de Educación Básica, tampoco han comprendido que, el aprendizaje 

se centra en el alumno, según el nuevo plan, que en la actualidad la función del 

docente es generar escenarios que permitan la sinergia entre todas la personas del 

contexto social, reconociendo problemáticas glocales para valorarse como ser 

humano y reflexionar sobre posibles alternativas como sujeto social, resaltando los 

valores, la colaboración, participación, el intercambio de ideas, el procesamiento de 

información y conocimiento, hasta llegar al proceso de formación y transformación 

de la vida en sociedad, se recobra el sentido de una educación inclusiva, libre de 

discriminación y de cualquier situación que represente transgredir la vulnerabilidad 

de los derechos humanos. 

 Sin embargo,  la realidad es compleja, cambiante y globalizada, las relaciones 

sociales tanto en la familia como en la misma comunidad generan conductas en las 

personas, no  positivas,  las relaciones actuales representan un reto para quienes 

se enfrentan al proceso educativo, por lo que se siguen observando problemáticas 

en las escuelas secundarias de prácticas, identificadas por docentes en formación, 

donde es urgente llevar a cabo acciones necesarias como alternativas para dar 

resolución a conflictos desde una perspectiva pacífica y critica en y para la población 

escolar. 

En el siguiente  trabajo  elaborado por tres docentes en formación que realizaron sus 

prácticas profesionales, se expone lo siguiente: 



 

1608 
 

Se han detectado diversas problemáticas que tienen que ver con los alumnos, los 

maestros frente a grupo y los padres de familia. Todos aquí influyen de alguna 

manera en el proceso y desempeño educativo de los alumnos, es importante 

mencionar que la mayor parte de los habitantes donde se ubica la escuela,  se 

dedica al comercio, la gente vende de todo un poco en la plaza que se hace los 

viernes en el lugar y los martes en el tianguis y en el mercado del municipio de  

Santiago Tianguistenco.  

 Es aquí donde se comienzan a suscitarse situaciones por falta de acompañamiento 

de los padres o tutores, porque se enfrascan más en su trabajo que en atender el 

llamado en la escuela para atender situaciones relacionadas con el incumplimiento 

o conducta de sus hijos. 

Algunos padres de familia, que han asistido a la escuela, han manifestado que 

trabajan todo el tiempo para solventar gastos de su familia y que nada les falte a 

sus hijos, se centran en lo material y omiten que lo que más necesitan los 

adolescentes es ser escuchados y apoyados por ellos. 

El incumplimiento de los alumnos es una situación recurrente, detectada cuando los 

maestros piden materiales, los alumnos no cumplen a pesar de que se supone sus 

padres trabajan toda la semana. 

 Los padres culpan a los profesores por cualquier cosa que pasa, defendiendo y/o 

justificando a sus hijos, sin escuchar razón, a pesar de que los maestros llevan el 

seguimiento del trabajo en clase y muestran que realmente no están haciendo lo 

que les corresponde, es indignante, porque llegan con una actitud arrogante y 

agresiva, propiciando que el alumno no respete la autoridad del profesor, 

haciéndolos quedar como los malos y culpables. 
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Sin duda alguna el contexto influye directamente en la educación de los alumnos, el 

nivel académico, cultural respecto a las creencias, costumbres y tradiciones, son 

determinantes en la actitud que asumen los padres y los alumnos. Se piensa que la 

persona preparada académicamente es la pudiera ser tolerante y empática, pero en 

diversas ocasiones es lo contrario.  

En la escuela se realizan muchas ceremonias cívicas semanales y también 

festivales o convivios, que no contribuyen al fomento de una conciencia cívica-

social, más bien  se interrumpen las clases, lo cual ocasiona el atraso y por 

consecuente,  malas notas al final de su evaluación.  

Los estudiantes manifiestan a través de una entrevista informal que hay profesores 

que imponen respeto, otros miedo y también que son buenos porque no les exigen 

y aprueban aunque ignoren las indicaciones, así como su presencia. Los 

estudiantes muestran desinterés e indiferencia  en la clase o simplemente quieran 

estar afuera del aula, hacen todo menos atender indicaciones de los maestros, una 

de las razones por la que no atienden es el uso excesivo del celular, el cual también 

ha traído consecuencias negativas como lo son el tomar fotografías sin 

consentimiento o incluso han grabado videos dentro de los baños. 

Otra problemática a la que se enfrenta el personal docente, es la atención que se 

debe dar a los alumnos con alguna barrera de aprendizaje, aunque la educación se 

dice que debe ser inclusiva, es importante mencionar que no se tienen los 

elementos para trabajar,  un claro ejemplo son, alumnos con asma,  retraso mental, 

invidentes, con hidrocefalia, que los padres llevan a la escuela con intención de que 

se entretengan,  desconociendo que se exponen por el número de alumnos que 

existe en cada grupo y la matricula elevada en la escuela, donde el docente debe 

atender a todos y hacerse responsable de cualquier incidencia. Otro problema que 

sin duda alguna ha sido uno de los focos rojos en la institución es la lectoescritura, 
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que retomando nuevamente el celular escriben con símbolos y errores, hoy en día 

es su estilo. 

Las escuelas  enfrentan también otro tipo problemáticas, son recurrentes, como  la 

violencia entre los alumnos, ya que va desde las burlas las amenazas y situaciones 

de bullying, los agresores eligen a una víctima y le hacen difícil su instancia en la 

escuela a determinados alumnos,  situaciones se han analizado durante los 

consejos técnicos,  mencionando que  la falta de aplicación de valores causa la 

problemática y se ve reflejada en los alumnos y no tanto con los maestros, todavía 

se observa que los alumnos marcan limites respecto al docente, aunque si bien es 

cierto, el profesor también marca esas barreras en las que ya no puede sobrepasar 

la vida personal del alumno,  un claro ejemplo son aquellos estudiantes que tienen 

familia que se dedican a la venta y consumo de droga, aunque se tiene conocimiento 

que dentro de la institución también se vende y consumen,  los maestros no 

intervienen, para no poner en riesgo su vida o la de sus familias, esas son 

situaciones en las que es más conveniente mantenerse al margen de toda situación. 

Lo anterior, representa una oportunidad para interpretar la complejidad social,  en 

verdad el acto de formar implica una oportunidad para conocer los factores que 

inciden en el proceso de formación,  la familia es determinante, hoy en día los padres 

exigen lo que están muy lejos de ofrecer a sus hijos, ya lo decía J. J.Rousseau  “El 

niño nace bueno por naturaleza, la sociedad es quien lo corrompe”  hoy en día la 

familia no pone límites, los hijos a temprana edad, pasan de una etapa de su 

desarrollo a otra, en el mejor de los casos embarazos prematuros, consumo de 

drogas, desde casa y esto se agudiza en la escuela, se hacen violentos porque solo 

reproducen esquemas de formación, los alumnos viven  experiencias  crudas que 

los dejan marcados, con violencia de golpes, experiencias de agresión sexual, 

adicciones, indiferencia, desnutrición, entre otros.  
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Desde Nava (2022), […] la realidad es una construcción compleja y constituye una 

cosmovisión del mundo, de la vida, integrada por la multirreferencialidad, que no es 

externa ni ajena al investigador sino que se va construyendo a partir de la episteme 

del sujeto, lo que implica, que no puede simplificarse ni ser lineal o reducirse a una 

sola idea, dato o acontecimiento aislado ya que se intenta estudiar a los individuos 

desde sus procesos e interacciones. (p. 201)  

Entonces,  ¿Quién tendría que estar en condiciones para formar?  

La decisión de asumir la profesión de ser docente es una opción compleja, que ha 

de apoyarse en una reflexión personal, basada en el autoanálisis y colaboración, 

pero mas que eso, es el compromiso de reconocer las carencias propias, reconocer-

me como sujeto incompleto, con la posibilidad de complementarme a partir de lo 

que contribuya con el otro. Es decir, los estudiantes son pieza clave para la 

formación propia y la formación del otro, no puedo ser indiferente, porque mi 

formación queda mas incompleta que la de los demás, en eso también estriba la 

complejidad de entender la realidad y emprender acciones innovadoras que 

contribuyan en el desarrollo humano primeramente y profesional específicamente. 

Cuando el docente adopte esta visión, habrá congruencia con lo que se señala en 

los documentos normativos oficiales. 

Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación 

integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la 

enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la 

geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas 

de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, 

en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación 
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sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. Párrafo 

adicionado DOF 15-05-2019. 

Bajo esa perspectiva, los docentes en formación deberán desarrollar sus 

habilidades de investigación, con la posibilidad de llevar a cabo una práctica 

reflexiva que se ajuste a las necesidades reales de sus contextos, que están en 

constante cambio. Asimismo, se apuesta a que los docentes en formación sean 

capaces de construir su propio conocimiento, el cual habrán de poner en práctica y 

alimentar a lo largo de toda su vida profesional.   

II. Metodología 

La perspectiva metodológica fue un estudio cualitativo desde el análisis del discurso, 

como proceso que reconoce múltiples interpretaciones que realizaron los docentes 

en formación, generando información desde sus trabajos realizados a partir del 

programa de “Debates éticos Contemporáneos” generaron hallazgos apoyados por 

datos, de su contexto escolar, a partir de la teoría de la complejidad-sociocrítico, 

combinación perfecta entre la teoría del conocimiento que esta relacionada con los 

saberes de las distintas disciplinas y la teoría crítica que permite poner en práctica 

a través de juicios, inferencias de situaciones que son parte del conocimiento 

adquirido. Hicieron uso de  técnicas e instrumentos de investigación como, registros 

del diario escolar, donde pusieron en práctica observaciones y entrevistas 

informales a los alumnos y algunos padres de familia. 

III. Resultados 

Los logros obtenidos en el presente trabajo, se reflejaron en la capacidad de análisis 

para que los docentes en formación argumentaran las problemáticas a las que se 

enfrentaron en las escuelas de práctica, así mismo dieran respuesta a los 

cuestionamientos planteados, sobre quien estaría en condiciones de educar, se 



 

1613 
 

obligaron a reflexionar respecto a la  función de ser docente, la importancia como 

actor social, el compromiso de asumirse con voluntad y compromiso para formar a 

conciencia desde un enfoque humano, independientemente de los documentos 

normativos, es necesario actualizarse como insumo prioritario para 

complementarse. 

El grupo de 37 docentes en formación con quienes se trabajó, actualmente están 

en proceso de ingresó al campo laboral, todos obtuvieron plaza, solo que no han 

vacantees. 

IV. Conclusiones 

El docente, estaría en condiciones de formar, cuando no se resista en estratificar el 

conocimiento, parta de un todo, de mirar y analizar problemáticas glocales que poco 

a poco amenazan la supervivencia del sujeto. 

Reconocer la vulnerabilidad como ser humano,  hoy es momento justo para que se 

cuestione cómo está formando. 

 La importancia que tiene de incidir en las familias para propiciar conciencia sobre 

la responsabilidad que tienen para con sus hijos desde mecanismos dialógicos, pero 

sobre todo, rescatando la voluntad y disposición para estar contribuyendo en la 

formación de sujetos. 

El docente debe reconocer sus carencias, verse como ser incompleto y lograr su 

completud a partir contribuir con el otro, llamese alumno, padre de familia o 

compañero docente.  

Reconocer problemáticas, tener hallazgos y datos para contribuir en la posibilidad 

de transformar la realidad inmediata. 
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Rescatar experiencias  para fortalecer mi identidad como profesional de la docencia. 

Aprender a autoregularte y escuchar al otro. 

Considerar que el mejor texto es tu contexto y el sujeto que le da sentido al texto, 

que es un pretexto para mejorarte tú y el otro. 
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“El diseño de la entrevista tutorial como una técnica cualitativa para la 

tutoría en las Instituciones de Educación Superior” 

 

“Y cuando hablo de “sujeto concreto” …estoy aludiendo a un proceso que vamos 

 a llamar de conciencia frente a lo ocurrido… 

 mientras ocurría lo que ocurrió” 

Hugo Zemelman 

 

Resumen 

El presente trabajo tiene como propósito exponer un enfoque multidisciplinario de la 

Sociología comprensiva, la hermenéutica, psicología, pedagogía para reflexionar 

sobre la importancia de la práctica del docente-tutor y el tutorado a partir de la 

aplicación de una entrevista tutorial como una técnica cualitativa, una herramienta 

que proporciona información para ir más allá de los temas académicos y pasar a 

profundizar el temas relevantes para el estudiante como son el ámbito familiar, 

laboral, académico así como su autoestima para posteriormente apoyarlo en el 

desarrollo académico. 

 

Abstract 

 The purpose of this paper is to present a multidisciplinary approach of 

comprehensive Sociology, hermeneutics, psychology, pedagogy to reflect on the 

importance of the practice of the teacher-tutor and the tutor from the application of a 

tutorial interview  like a qualitative technic as a tool that provides information to go 

beyond academic topics and go to deepen the relevant topics for the student such 

as the family, work, academic environment as well as their self-esteem to later 

support them in academic development. 

 

Palabras clave: entrevista tutorial, saber pedagógico, tutoría  



 

1617 
 

I Introducción 

El presente trabajo expone la importancia que tiene desarrollar entrevistas 

especializadas en temas de ámbito familiar, laboral, académico y de autoestima 

para aplicarlo a los alumnos que tienen problemas académicos. La entrevista tutorial 

es considerada como una técnica cualitativa, una herramienta que apoya al 

docente-tutor para indagar y tener una visión general del tutorado con lo que se 

camina hacia una práctica tutorial innovadora para el docente. 

 

II Metodología 

A partir de ideas de ciencia construida de Hugo Zemelman para desarrollar una 

investigación, precisa se debe partir de la pregunta ¿Para qué quiero conocer esta 

realidad?, y contestamos para dar respuesta o solución una realidad compleja, lo 

que obliga a todas luces relacionar la teórica y la práctica y posteriormente diseñar 

estrategias que la transformen, para Zemelman, la llamada realidad potenciable. 

Por lo que el papel del diseño de técnicas cualitativas traducida en una entrevista 

tutorial de utilidad para el docente que contribuya a describir la realidad del alumno 

tutorado en los ámbitos familiar, laboral, académico y de autoestima, posteriormente 

con una nueva visión apoyarlo para mejorar su desempeño académico. 

Lo anterior obligó al diseño de una investigación descriptiva donde se utilizó 

conceptos, modelos y teorías desde la Sociología de la Comprensión y mediante la 

Hermenéutica, los pedagogos, entiendan la vida cotidiana de los individuos, en este 

caso los tutorados e interpreten el significado de sus acontecimientos. Fue así como 

la técnica cualitativa de la entrevista se ubicó en el contexto pedagógico y 

psicológico para conocer las problemáticas de los tutorados. 

En este caso la llamada entrevista tutorial se convierte en un elemento integral para 

que el docente-tutor conozca de forma integral al estudiante y posteriormente 

desarrolle estrategias pertinentes y concordantes para realizar acciones de apoyo y 

acompañamiento para el tutorado.  

Las ciencias de la Sociología, Psicología y Pedagogía fungieron como el campo 

teórico para desarrollar la entrevista tutorial como un instrumento para recolectar la 

información. 
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Finalmente se presenta la entrevista tutorial como técnica cualitativa para conocer 

las problemáticas referentes a la autoestima, la familia, el trabajo y el académico 

que presentan los alumnos tutorados de la unidad de la Escuela Superior de 

Comercio y Administración Unidad Tepepan del Instituto Politécnico Nacional, lo 

cual fue posible mediante la aplicación de un cuestionario.  

 

Sociología Comprensiva 

Se utilizo la Ciencia de la Sociología porque estudia a los grupos humanos en la 

sociedad, como son los estudiantes en la sociedad del Siglo XXI. Y como una rama 

de la sociología la Comprensiva porque utiliza a la hermenéutica porque considera 

el ámbito socio-histórico, lo que contribuye a innovar en la investigación educativa 

a partir un modelo práctico ya que propone “comprender las obras humanas 

(acciones, artefactos, textos, instituciones, etc.) que por lo general son únicas e 

irrepetibles” (Velasco Gómez, 1995).  

El sociólogo alemán Guillermo Dilthey desarrolló la metodología de la comprensión 

(verstehen) aludiendo a que son propias de las ciencias humanas, “el proceso a 

través del cual, a partir del signo dado a los sentidos, el intérprete tiene acceso a 

esa realidad psíquica cuya expresión es el signo dado” (Velasco Gómez, 1995, 

página 72), es la experiencia de vida vivida. El autor hace énfasis en que la realidad 

histórica social está compuesta por individualidades que solo son posibles 

conocerse por el método biográfico a través de la entrevista. 

Además, el significado de los resultados lo realiza el tutorado y la interpretación de 

las ideas la realiza el docente al darle valor a éstas por la época en que se 

desarrollan. Lo anterior es posible porque se aplican los principios hermenéuticos, 

a saber: a) comprender para conocer al hombre; b) la comprensión de la situación 

y los contextos del interprete; c) el significado que comprende el intérprete al 

cambiar la situación y perspectiva; f) el significado que adquiere una dimensión 

social e histórica autónoma. 

Actualmente los estudiosos de la hermenéutica reconocen que los contenidos 

sociales se han complejizado integrado cuestiones psicológicas, lógicas, históricas, 

sociológicas, comunicativas, culturales, políticas y tecnológicas. 
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Psicología 

Se utilizó la Ciencia de la Psicología porque estudia el comportamiento humano a 

partir de la personalidad concretamente en su dimensión del comportamiento, 

explora conceptos como la percepción, la atención, la motivación, la emoción, la 

personalidad, las relaciones personales, la consciencia y el inconsciente.  

Finalmente se ocupa de la psicología del aprendizaje que estudia los cambios 

permanentes en el comportamiento del individuo a través del aprendizaje como el 

constructivismo que considera a los factores cognitivos, sociales, culturales y 

emocionales como determinantes en la conducta. Para la investigación en el diseño 

de la entrevista se consideró la motivación, intereses y expectativas de los 

estudiantes. 

 

Pedagogía 

Es una ciencia que tiene como objeto estudiar la Educación como un fenómeno 

social que esta influenciado por otras ciencias como la psicología, sociología, 

antropología, filosofía, historia, medicina entre otras. También organiza el proceso 

educativo tomando en cuenta los aspectos culturales de la sociedad. 

De igual manera transfiere experiencias, conocimientos y valores como la 

experiencia, los materiales, la naturaleza, los laboratorios, los avances tecnológicos, 

la escuela, el arte, el lenguaje hablado, escrito y corporal, considerando el saber 

pedagógico. 

 

El saber pedagógico 

Es “el conjunto de elementos teórico práctico, reflexionados que conforman un saber 

institucionalizado, configurado por la práctica de la enseñanza… lo cual supone para 

el educador saber relacionarse, asumir compromisos, responsabilidades y saber 

hacer… Implica una teoría, una interacción social y una elaboración de un proyecto 

de sociedad” (Moreno García, 2000). 
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Está asociado a las experiencias y reflexiones de los docentes en sus actuaciones 

con la finalidad de transformar su práctica… es reflexivo y se constituye a partir de 

la práctica pedagógica” (Torres Carrillo, 2000). Este tipo de saber amplía las 

prácticas educativas como fue el diseño de entrevista tutorial con enfoque 

multidisciplinario y a partir de ello se activen procesos de reflexión en y sobre la 

acción del docente universitario.   

La reflexión se convierte en un ejercicio de autoconciencia del docente en su mundo 

de educador constituido por experiencias, practicas, valores, símbolos, procesos 

sociales y afectivos. Lo anterior lleva a realizar un análisis sistemático que recoge 

resultados con el fin de elaborar una propuesta que oriente la acción en la tutoría 

más activa y mayor interacción con el alumno.  

Lo anterior conlleva a que la práctica pedagógica sea posible de replantear, cambiar 

en pro del tutorado a partir de la reelaboración consciente del papel cómo tutor, 

justificando el cambio de paradigma de la función y papel del tutor. 

Esta reflexión y toma de conciencia tiene diferentes momentos y son: a) 

improvisación: son las acciones intuitivas; b) rutina y esquemas básicos: es pensar 

en medio de la acción, reorganiza lo que se hace mientras se está haciendo; c) 

reflexión cotidiana: pensar la acción docente, qué, cómo, por qué, etcétera; d) 

reflexión al observar las experiencias, reinterpretarlas y proponer. 

La reflexión como un proceso consiente que transforma la práctica docente y al 

docente mismo. 

Para el siglo XXI se espera que la educación transmita conocimientos teóricos y 

técnicos cambiantes y acumulativos, por lo que cobra importancia la innovación de 

proyectos de desarrollo individual y colectivo, para que el individuo profundice en el 

saber y se adapte a un mundo en continuo cambio. 

Lo anterior se refleja en la propuesta de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que se estructura en cuatro 

saberes fundamentales: 1) aprender a conocer, 2) aprender a hacer, 3) aprender a 

vivir juntos, y 4) aprender a ser; implica un proceso fundamental que recoge los 

anteriores en que “la educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona, 
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cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido ético, responsabilidad individual, 

espiritualidad” (De Lors, 1997, página 100).  

Y para lograrlo es necesario desarrollar, habilitar, ejercitar un pensamiento que sea 

crítico, reflexivo y autónomo. 

 

Tutoría 

Diferentes Instituciones de Educación Superior públicas y privadas han desarrollado 

diferentes Programas de Tutorías con el objetivo de evitar la deserción, logar la 

eficiencia terminal, contener el abandono de estudios, regularización de alumnos 

rezagados, mejorar el rendimiento académico, titulación oportuna de los 

estudiantes.  

Existen diferentes definiciones de tutoría, pero el significado pedagógico que tiene 

la tutoría es “una relación pedagógica donde el profesor asume el papel de un 

consejero o compañero mayor” (Parra & Ordaz, 2020, página 8), un proceso de 

acompañamiento durante la formación de los estudiantes mediante la atención 

personalizada y con la finalidad de apoyar en la solución de problemas escolares y 

el mejoramiento de la convivencia social.  

El desarrollo del presente trabajo de investigación fue realizado en la Escuela 

Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan del Instituto Politécnico 

Nacional gracias a que existe un Programa Institucional de Tutoría del Instituto 

Politécnico Nacional y tiene su fundamento en el Programa Sectorial de Educación 

2020-2024, específicamente en el subprograma Educación Superior para el 

mejoramiento de la Educación Superior y Media Superior de buena calidad a través 

de promover Programas Integrales de fortalecimiento Institucional que consideren, 

en nuestro caso la tutoría y acompañamiento de alumnos como son: a) la atención 

individual y de grupo a estudiantes mediante programas Institucionales de Tutorías; 

e) impulsar los programas de capacitación de profesores en habilidades docentes, 

en tutelaje individual y en grupo de estudiantes, y en la operación de enfoques 

educativos centrados en el aprendizaje; f) fomentar en las Instituciones de 

Educación Superior y Media Superior enfoques educativos flexibles centrados en el 

aprendizaje que consideren entre otros la tutoría, el aprendizaje colaborativo, la 
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atención a las trayectorias personas de formación de los estudiantes, el desarrollo 

de hábitos y habilidades de estudio y el uso eficiente de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación” (Vázquez Torres, Gómez Miranda, & Zarco Istiga, 

2007, página 7). 

En este marco, el Programa Institucional de Tutorías (PIT) del IPN establece que el 

rol del docente se transforma porque como Tutor pasa a ser facilitador del 

aprendizaje y a partir de diferentes estrategias lo acercan al estudiante, y 

considerando la formación integral, individualizada y experimentada del docente 

pueda contribuir a fortalecer los aspectos más endebles del estudiante.  

Lo anterior es una muestra de la capacidad que tienen las Instituciones de 

Educación Superior (IES) públicas en sus respuestas oportunas y de calidad en la 

intervención mediante la tutoría a partir del diseño de enfoques educativos flexibles 

centrados en el estudiante (Vázquez Torres, Gómez Miranda, & Zarco Istiga, 2007). 

De acuerdo con lo anterior, el sistema de educación superior de buena calidad “está 

orientada a satisfacer las necesidades de desarrollo social, científico, tecnológico, 

económico, cultural y humano del país; por lo que es necesario establecer en las 

IES programas de tutoría individual, de grupo y de apoyo al desempeño académico 

de los estudiantes” (Vázquez Torres, Gómez Miranda, & Zarco Istiga, 2007, página 

4). 

Así la acción tutorial se desarrolla en un tiempo a partir de funciones ligadas a la 

orientación convirtiendo al sistema educativo en un formador de docentes-tutores 

capaces de participar y adaptarse, para solucionar problemas presentes en las 

instituciones educativas a las que pertenecen. 

En este sentido, las tutorías favorecen una concepción orientadora a la propia vida, 

participación y desarrollo de estrategias para cambiar el aprendizaje y apoyo para 

la toma de decisiones personales del tutorado. 

Lo anterior obliga a modificar las tereas del tutor para estimular las capacidades y 

potencialidades de tutorado en su toma de decisiones, resolución de problemas, 

además la atención de características particulares dentro de un ambiente de 

confidencialidad y respeto donde se busca responsabilizar al alumno de su propio 

proceso. 
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Para lograr lo anterior, debe realizar “acciones específicas para guiar y apoyar al 

estudiante durante su trayectoria académica logrando con ello la adquisición de 

competencias que le permitan la conclusión con éxito de sus estudios y su pronta 

incorporación a los mercados laborales” (Boronat Mundina, Castaño Pombo, & Ruiz 

Ruiz, 2003, página 6).  

Así el tutor tiene una actividad diferente al de docente porque se convierte en un 

nexo entre la escuela y la familia del proceso de individualización y personalización 

en el proceso académico del tutorado. El siguiente cuadro refleja las diferencias 

entre los roles de profesor y tutor. 

 

Cuadro I: Rol del Profesor y Tutor 

  Rol del Profesor                                                             Rol del Tutor 
 

FUNCIÓN  FORMACIÓN 
INSTRUCTIVA 

 FORMACIÓN 
SOCIO-AFECTIVA 

ACTIVIDAD  ENSEÑANZA  ASESORAMIENTO 

ACTITUD  EXIGENCIA  COMPRENSIÓN 

ROL  DIDACTA  TUTOR 

PREPARACIÓN  DIDÁCTICA 
CIENTÍFICA 

 PSICOPEDAGOGÍA 
ORIENTADORA 

  PROFESOR ORIENTADOR 
Fuente: La docencia y la tutoría en el nuevo marco universitario. Realizado por Ángel Lázaro Martínez. 

 

Diseño de entrevista tutorial como técnica cualitativa 

El uso de las técnicas cualitativas como es el diseño de la entrevista tutorial tiene el 

objetivo de que el docente conozca los ámbitos familiar, laboral y de autoestima del 

tutorado, para lo que se consideró la elaboración de dos instrumentos 

metodológicos; por una lado una entrevista constituida por un cuestionario de 

preguntas abiertas que abordó temas de familia, trabajo y académico; y por otro 

lado la un “Test de Autoestima” constituida por diferentes preguntas abiertas y con 

éstos se obtuvieron los resultados de la entrevista tutorial. 
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El papel de la entrevista tutorial tuvo el objetivo de encontrar hechos, eventos, 

sucesos significativos, perspectivas e interpretaciones de los tutorados es decir la 

forma cómo ven, entienden, clasifican y experimentan su propio mundo y a partir de 

ello diseñar estrategias para intervenir en su desempeño académico.   

 

III Resultados   

Después de la aplicación de la entrevista tutorial a los alumnos se analizaron los 

datos de la siguiente manera, por un lado, se agruparon las preguntas relacionadas 

con el ámbito familiar, académico y por otro las del ámbito laboral. 

Del ámbito familiar se obtuvo: la existencia de discusiones de pareja constante entre 

los padres; los tutorados han tenido periodos de separación de la familia nuclear; 

todos tienen hermanos y tienen buena relación con ellos; todos disfrutan estar con 

la familia; los alumnos fueron corregidos en la infancia con regaños o llamadas de 

atención. 

Del ámbito académico de los tutorados se obtuvo: han tenido problemas para 

obtener logros académicos desde la infancia; la relación con sus compañeros es 

conflictiva la mayoría de las veces; la relación con los profesores es distante; han 

vivido situaciones de violencia por parte de los profesores. 

Del ámbito laboral de los tutorados se obtuvo: han tenido experiencias satisfactorias; 

vivieron experiencias de violencia. 

También se hicieron preguntas sobre lo que esperaban de la tutoría y de las 

características que consideraban debía tener un tutor y se obtuvo: proporcione 

buenos consejos para resolver problemas: ayude a tomar decisiones; sepa guiarlos; 

tenga disposición para escuchar sus problemas; aporte experiencias para que 

puedan salir adelante. 

Cabe destacar que durante la entrevista de cada tutorado se observó aspectos de 

timidez, inseguridad, con una postura encorvada, pensativos para las respuestas, 

hablaban en voz baja, inhibidos, no miraban a los ojos y en algunos momentos 

mencionaron que ya no querían seguir hablando de algunos temas como el de la 

familia. 
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IV Conclusiones 

La acción tutorial reviste uno de los instrumentos fundamentales y valiosos para el 

buen desarrollo de la actividad del docente-tutor ya que ésta proporcionará una serie 

de datos que permiten desarrollar estrategias para actuar de manera puntual y 

pertinente en la acción de apoyo y acompañamiento del estudiante tutorado. 

Le entrevista es una técnica cualitativa de las ciencias sociales que se puede aplicar 

en el ámbito académico de cualquier nivel educativo concretamente para la acción 

tutorial y como un auxiliar para el tutor. Las cuales pueden ser diseñadas por un 

grupo especializado de expertos como sociólogos, psicólogos, filósofos, por citar 

algunos, para que sean aplicados por los tutores cualquiera que sea su profesión o 

área de especialización. 

La entrevista debe aplicarse en un lugar propicio donde no interfieran otras 

personas, en un ambiente de tranquilidad y privacidad para que el tutorado este 

cómodo y pueda explayarse libremente. 

Debe existir buena comunicación, confianza y respeto entre el tutor y el tutorado, 

también una estricta confidencialidad y compromiso profesional previo a la 

aplicación de la entrevista tutorial para tener mayor confiabilidad.  

También contribuye a que el alumno tutorado tenga una relación de confianza, de 

comunicación con el tutor para que tenga más elementos que lo llevan a realizar un 

análisis más detallado de la historia personal como es el ámbito familiar, laboral, 

académico y de autoestima. 

Este acercamiento también ayudo a concluir que existían elementos suficientes que 

mostraban una autoestima baja y se corroboraron con los resultados en las 

entrevistas. 

La entrevista tutorial es un instrumento que se puede utilizar con intencionalidad 

para indagar problemáticas específicas del alumno. Se recomendó a los tutorados 

participar en talleres de manejo de emociones y autoestima que imparte el Instituto 

Politécnico Nacional. 
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Con la información obtenida el tutor podrá tener mayores elementos para orientar, 

acompañar y dirigir al tutorado en la consecución de las metas a corto, mediano y 

largo plazo durante su formación universitaria. 

Finalmente, es importante señalar que una de las demandas recurrentes señaladas 

en las entrevistas por los alumnos tutorados es que solicitan que se les escuche con 

la finalidad de que se les oriente en la resolución de problemas generales, como 

sería el tema académico, pero también la orientación en la toma de decisiones que 

les afectan en su vida personal y profesional. 
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Resumen 

La presente investigación está orientada a la aplicación de diferentes estrategias de 

Educación Ambiental con el diseño, aplicación de sesiones de aprendizajes y el uso 

de las Tecnologías de Información y Comunicación con la aplicación de materiales 

educativos interactivos de siete especies de flora y fauna; se trabajó con 230 

estudiantes del Programa de Educación Rural Fe y Alegría 47, Iquitos el año 2023, 

a fin de mejorar el aprendizaje de la biodiversidad de la Amazonía Peruana. La 

muestra estuvo conformada por 128 estudiantes, seleccionados en forma no 

aleatoria por conveniencia; se empleó la encuesta como técnica de recolección de 

datos. Para la recolección de datos de las variables se utilizó el cuestionario. Los 

resultados muestran que los estudiantes de las cuatro instituciones tuvieron un 

incremento significativo en la comprensión sobre la conservación y manejo de la 

biodiversidad amazónica, a través de las estrategias: Software Educativo (TIC), 

Láminas Educativas y actividades lúdica de juegos de memoria imagen – imagen, 

mailto:josecruz1047@gmail.com
mailto:mvegab23@gmail.com
mailto:lureda2706@gmail.com
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posibilitando que los estudiantes sean capaces de construir su propio proceso de 

aprendizaje por medio de la experimentación, innovación, difusión y uso compartido 

de información y de buenas prácticas. Finalmente se concluyen que la aplicación de 

estrategias de educación ambiental mejora el aprendizaje de los estudiantes del 

Programa de Educación Rural Fe y Alegría 47 sobre los conocimientos biológicos y 

ecológicos de las especies trabajadas y estas estrategias deberían aplicarse en el 

programa educativo que reciben los estudiantes al menos en la Amazonía peruana. 

Palabras clave: Educación ambiental, biodiversidad, TIC.  

Abstract 

This research is aimed at the application of different Environmental Education 

strategies with the design, application of learning sessions and the use of Information 

and Communication Technologies with the application of interactive educational 

materials of seven species of flora and fauna; We worked with 230 students of the 

Fe y Alegría 47 Rural Education Program, Iquitos in 2023, in order to improve the 

learning of the biodiversity of the Amazon. The sample consisted of 128 students, 

selected non-randomly for convenience; The survey was used as a data collection 

technique. The questionnaire was used to collect data on the variables. The results 

show that the students of the four institutions had a significant increase in the 

understanding of the conservation and management of Amazonian biodiversity, 

through the strategies: Educational Software (ICT), Educational Plates and 

recreational activities of memory games image - image, enabling students to be able 

to build their own learning process through experimentation, innovation, 

dissemination and sharing of information and good practices. Finally, it is concluded 

that the application of environmental education strategies improves the learning of 

the students of the Fe y Alegría Rural Education Program 47 on the biological and 
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ecological knowledge of the species worked and these strategies should be applied 

in the educational program that students receive less in the Peruvian Amazon. 

Keywords: Environmental education, biodiversity, ICT. 

 

Introducción 

En la actualidad, existe un interés creciente sobre el tema de la educación ambiental 

y la protección del medio ambiente (Loor et al., 2021). El Perú, no es ajeno, ya que 

posee una gran tradición y diversidad natural y cultural, especialmente en materia 

biológica, geológica, climática y de saberes (Sarmiento & Sarmiento, 2021). sin 

embargo, así como el patrimonio natural abona al crecimiento económico (6.1% 

promedio entre 2002 y 2013), se estima también que el costo económico de la 

degradación ambiental (equivalente en promedio al 4.1% del PBI nacional) reduce 

significativamente este crecimiento. 

Para armonizar los aspectos ambientales con el crecimiento económico, la paz 

social y el bienestar general de la población, particularmente de las zonas rurales, 

se requiere el desarrollo y la implementación eficaz de nuevas políticas públicas, es 

en este contexto que el sistema educativo peruano tiene como uno de los ejes 

curriculares la Educación Ambiental (Gobernanza territorial para el desarrollo 

sostenible de Perú | Caldas Jara | Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, 

s. f.), entendida como un proceso educativo integral que se da en toda la vida del 

individuo y que busca generar en éste las representaciones, emociones, 

disposiciones y modos de comportamiento necesarios para desarrollar sus 

actividades productivas o reproductivas en forma ambientalmente adecuada y 

contribuir al desarrollo sostenible del país. En este sentido la aplicación del enfoque 

ambiental se da a través del sistema educativo formal y no formal (Miranda Esteban 
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et al., 2020); sin embargo, el aprendizaje de la gran diversidad biológica amazónica 

(Gamero, 2019) merece especial atención, por ser uno de los problemas que tienen 

los estudiantes de la región Loreto en los diferentes niveles educativos, sea por las 

inadecuadas metodologías aplicadas por el docente, la carencia de medios y 

materiales educativos, así como también por la falta de motivación  del estudiante 

en el aprendizaje de temas relacionados a la flora y fauna. En tal sentido esta 

investigación se orienta a brindar herramientas, metodologías y técnicas para tener 

una mejor comprensión (Freire, 2020) de la diversidad biológica amazónica y 

mejorar la calidad educativa ambiental, teniendo en cuenta la realidad de los 

estudiantes y docentes. Asimismo, permitirá crear entornos de aprendizaje que 

mejoren la calidad y las oportunidades educativas en el marco del Proyecto 

Educativo Regional, facilitando el desarrollo de capacidades y logro de 

competencias exigidas por la sociedad actual y futura. La investigación se desarrolló 

en el Programa de Educación Rural Fe y Alegría 47, con estudiantes del nivel 

primario, la motivación para realizar este estudio fue la limitada inserción de temas 

amazónicos en los planes curriculares, debido a un escaso conocimiento de las 

especies de la Amazonía Peruana y el rol que cumplen en el ecosistema (Valor de 

conservación de un bosque en el sureste de la Amazonia Peruana: El caso de 

Madre de Dios | Ecosistemas, s. f.), por esta razón se consideró importante 

desarrollar la investigación: Aplicación de estrategias de educación ambiental para 

mejorar el aprendizaje de la diversidad biológica amazónica en estudiantes del 

Programa de Educación Rural Fe y Alegría 47, Iquitos – 2023. El trabajo se justifica 

en la necesidad de tener una mejor comprensión de la diversidad biológica 

amazónica y crear una actitud ambiental en los estudiantes del nivel primaria del 

Programa de Educación Rural Fe y Alegría 47 de la ciudad de Iquitos, lo que 

contribuirá a mejorar el cambio de actitud ambiental y promover la conservación de 

las especies y el desarrollo sostenible Ley N° 26839. Los resultados a obtenerse 
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servirán como referencia para posteriores trabajos de investigación, implementar 

metodologías pertinentes y mejorar la calidad educativa y el conocimiento de la 

diversidad biológica amazónica. Por lo cual los objetivos de la presente 

investigación son: a) Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 

conservar la biodiversidad y b) aplicar estrategias de educación ambiental para 

valorar la biodiversidad. 

Material y Métodos  

Área Sitio de estudio 

La investigación se realizó en el ámbito de la carretera Iquitos - Nauta distrito de 

San Juan Bautista, provincia de Maynas, de la República del Perú (ver Figura 01). 

 

Diseño de investigación 

El diseño utilizado en el estudio fue el experimental del tipo pre experimento de pre 

prueba – post prueba con un solo grupo (Ramos Galarza, 2021). Fue experimental, 

ya que hubo intervenciones sobre estrategias de educación ambiental como, por 

ejemplo: Software Educativo de biodiversidad amazónica, láminas con descripción 

didáctica de seis especies previamente elaboradas describiendo aspectos 

morfológicos, biológicos y ecológicos, actividades lúdica de juegos de memoria 

imagen – imagen y ludo.; se explicó aspectos biológicos y ecológicos de las 

especies, como por ejemplo: Mauritia flexuosa “aguaje”, Arapaima gigas “paiche”, 

Tapirus terrestris “sachavaca”, Pteronura brasiliensis “lobo de río”, Trichechus 

inunguis “manatí” y Osteoglossum bicihrrosum “arahuana” como también la 

importancia que cumplen en los ecosistemas, para observar su efecto en el 

aprendizaje de la diversidad biológica amazónica. Fue pre–experimento de pre–
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prueba, post–prueba con un solo grupo porque su ejecución implica: Primero: una 

medida previa de la variable dependiente a ser estudiado en los sujetos (pre–

prueba). Segundo: aplicación de la variable independiente a los sujetos del grupo. 

Tercero: una nueva medición de la variable dependiente en los sujetos (post–

prueba). 

Técnicas de Recolección de Datos 

Las técnicas que se emplearon en la recolección de datos fueron: la encuesta 

porque se observó a las variables en forma indirecta (Cisneros-Caicedo et al., 

2022). Los instrumentos de recolección de datos para ambas variables son: Variable 

Independiente (X): estrategias de educación ambiental y Variable Dependiente (Y): 

diversidad biológica amazónica; asimismo, se aplicó un cuestionario (pretest y 

postest) el que fue sometido a prueba de validez y confiabilidad antes de su 

aplicación obteniendo 78.80% de validez y 81.14% de confiabilidad. 

 

Análisis de datos. 

La población la conformaron todos los estudiantes del Programa de Educación Rural 

Fe y Alegría 47, de San Juan Bautista, en el año 2023 fueron 230 entre niños y niñas 

matriculados y la muestra la conformaron los estudiantes de 6° Grado de Educación 

Primaria del Programa de Educación Rural Fe y Alegría 47, en el año 2023 que 

fueron: 128 niños matriculados. La selección de la muestra se hizo en forma no 

aleatoria por conveniencia. El muestreo de o por conveniencia es una técnica de 

muestreo no probabilístico(Vista de Evaluación de procedimientos empleados para 

determinar la población y muestra en trabajos de investigación de posgrado, s. f.) 

donde los sujetos son seleccionados dada la conveniente accesibilidad y proximidad 

de los sujetos para el investigador. Los sujetos de una investigación específica, son 
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seleccionados para el estudio sólo porque son más fáciles de reclutar y el 

investigador no está considerando las características de inclusión de los sujetos que 

los hace representativos de toda la población. 

Tipo de investigación. Según el alcance de la investigación fue de tipo correlacional 

porque se midió el grado de correlación entre las variables Variable Independiente 

(X): estrategias de educación ambiental y Variable Dependiente (Y): diversidad 

biológica amazónica. 

Resultados 

Se trabajó con cuatro instituciones educativas que se encuentran ubicados en el 

área de influencia de la carreta Iquitos.  – Nauta; IIEE N° 601331 con 33 estudiantes, 

IIEE N° 6010231 con 50 estudiantes, IIEE N° 6010230 con estudiantes 13 e IIEE N° 

60133 con 32 estudiantes respectivamente (Tabla N° 01).  

Distribución de Estudiantes aprobados por Estrategias utilizadas de estudiantes del 

6° grado del nivel primario del Programa de Educación Rural Fe y Alegría 47, Iquitos 

en el año 2023. Los estudiantes mejoraron sus aprendizajes utilizando software 

educativo (SOFTWARE EDUCATIVO Y SU IMPORTANCIA EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | UNESUM - Ciencias. Revista Científica 

Multidisciplinaria, s. f.) previamente diseñados de especies de flora y fauna de la 

Amazonía Peruana. Dichos materiales contienes texto, imágenes y videos; 

asimismo, tiene un lenguaje fácil y sencillo de acuerdo al nivel educativo (Tabla N° 

02).  

Distribución de Análisis de Datos empleando varianza de un factor. La estrategia 

utilizada con Software Educativo obtuvo un promedio de 19 y una varianza de 

112.66; sin embargo, la utilización de Láminas Educativas obtuvo un promedio de 



 

1634 
 

7.25 con una varianza de 10.91 y la estrategia Actividades Lúdicas obtuvo un 

promedio de 5.75 con una varianza de 4.92 (Tabla N° 03).  

Con estos resultados se logró obtener que la estrategia con mayor aceptación fue 

la utilización de software educativo de las especies de flora y fauna de la Amazonía 

en estudiantes del 6° grado del nivel primario del Programa de Educación Rural Fe 

y Alegría 47, Iquitos en el año 2023. Con estos resultados se logró el objetivo 

específico: Identificar el efecto de las estrategias de educación ambiental después 

de la aplicación del aprendizaje de la diversidad biológica amazónica en estudiantes 

del 6° grado del nivel primario de la Programa de Educación Rural Fe y Alegría 47, 

Iquitos en el año 2023. Entonces la aplicación de la estrategia de Educación 

Ambiental en los estudiantes ha sido favorable para su rendimiento académico, 

pues, ha contribuido al desarrollado de capacidades y habilidades con respecto a 

temas de flora y fauna amazónica. 

Discusión 

El presente trabajo coincide con el reporte (SOFTWARE EDUCATIVO Y SU 

IMPORTANCIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | UNESUM - 

Ciencias. Revista Científica Multidisciplinaria, s. f.), en el sentido de la inclusión en 

el programa de estudios de temas ambientales mejora considerablemente el 

conocimiento la diversidad biológica y el medioambiente que le rodea al estudiante, 

por otra parte, se logró un porcentaje alto (82%) de aceptación superior al reportado 

por de 40%, probablemente se deba a que se empleó varias estrategias mientras 

que el citado autor solo uno. En nuestro trabajo, la estrategia Software Educativo 

obtuvo un 59% realizando la suma en las cuatro instituciones educativas, con un 

promedio 14% de aceptación y aprobados.  
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Los resultados obtenidos por (Vista de Evaluación de procedimientos empleados 

para determinar la población y muestra en trabajos de investigación de posgrado, 

s. f.) empleando métodos lúdicos son coincidentes con los resultados obtenidos en 

el presente trabajo ya que fueron 18%, lo que indica un método bastante eficaz para 

la sensibilización de la conservación de la fauna silvestre especialmente con 

especies de mayor representatividad en la Amazonía Peruana. 

También se ha empleado software educativo (Coca Bernal et al., 2019) para 

sensibilizar en los temas de contaminación ambiental con buenos resultados 

similares obtenido en el presente trabajo empleando el Software Educativo de 

especies de flora y fauna de la Amazonía Peruana, que cuenta con efectos visuales 

y de sonidos con motivación lúdica, que permitieron sensibilizar a los estudiantes 

en aras de conservación de las especies. 

Mientras que, en pruebas realizadas sobre los conocimientos previos del medio 

ambiente, se encontró que los estudiantes conocen muy poco; similar resultado fue 

reportado por (La transversalidad de la educación ambiental en dos instituciones 

educativas del departamento de Nariño, Colombia | Revista Boletín Redipe, s. f.), 

donde refieren una serie de instituciones como responsables de la educación 

ambiental por falta de una visión interdisciplinar y transversal, para incrementar el 

conocimiento sobre las especies de la diversidad biológica de la Amazonía. 

Por otro lado, los juegos electrónicos pueden ayudar bastante en la cultura de los 

estudiantes respecto al medio ambiente y la importancia del agua entre otros tal 

como refiere (Menéndez Isasi, 2020), coincide plenamente con el presente trabajo 

donde también se empleó Tecnologías de Información (TIC), para concientización 

como una comunicación recreativa. 
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El juego como recurso didáctico en la enseñanza de la educación ambiental para 

estudiantes de nivel medio superior propuesto por (Abreus Gómez et al., 2023) es 

un método que fue corroborado durante la ejecución de la presente tesis porque 

permite diferentes actividades como juegos, pasatiempos, concursos, cantos, 

poemas etc., que hacen del aprendizaje algo agradable y dinámico, aunque se el 

apoyo de biólogos y psicólogos porque tiene que ver mucho con la idiosincrasia de 

los estudiantes. 

(Abreus Gómez et al., 2023), realizaron estudios con estudiantes que ya habían 

tenido algún contacto con especies marinas sin embargo no fue suficiente los 

conocimientos adquiridos y que fue necesario un proceso de educación ambiental 

con lo cual se coincide plenamente ya que los resultados de la presente 

investigación también se corroboran lo afirmado por el autor antes citado al 

comprobar las pruebas de entrada y de salida con 77% y 93% de aprobados 

respectivamente. 

Las instituciones educativas deben promover actividades permanentes orientadas 

a educar a los estudiantes promoviendo una cultura de conciencia ambiental que le 

permitan amar, conservar y defender la naturaleza de tal manera que pueda 

satisfacer sus necesidades fundamentales sin tener que perjudicar la biodiversidad 
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Tablas y Figuras 

Tablas 

Tabla N° 01. Distribución de Estudiantes por Institución Educativa 

 

IIEE 

Cantidad de 

estudiantes 

601331 33 

6010231 50 

6010230 13 

60133 32 

TOTAL 128 

 

Tabla N° 02. Distribución de Estudiantes aprobados por Estrategias utilizadas 

 

IIEE 

Software 

Educativo 

Láminas 

Educativas 

Actividades 

Lúdicas Total 

601331 19 9 5 33 

6010231 32 11 7 50 

6010230 6 4 3 13 

60133 19 5 8 32 

 
76 29 23 128 
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Tabla N° 03. Distribución de Análisis de Datos empleando varianza de un factor 

 

RESUMEN 
    

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Software 

Educativo 4 76 19.00 112.67 

Láminas 

Educativas 4 29 7.25 10.92 

Actividades 

Lúdicas 4 23 5.75 4.92 
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Figuras 

 

 

Figura 01. Ubicación del área de estudio, en el ámbito de la carretera Iquitos-Nauta. 

A: IIEE N° 601331 CCPP 13 de febrero, B: IIEE N° 6010230 CCPP Nuevo Horizonte. 

C: IIEE N° 6010231 CCPP Ex Petroleros. D: IIEE N° 60133 CCPP Cahuide. 

 

 

 

 

 



 

1642 
 

 

 

 

Planeación del desarrollo local y presupuesto participativo: incidencia 

sociopolítica en el fortalecimiento de la democracia participativa. 

El componente metodológico de la experiencia en Medellín (Colombia) 

 

 

Área temática:  

Desarrollo social 

 

 

Autor 1: 

Alberto León Gutiérrez Tamayo 

Posdoctorado en Educación, línea Formación Ciudadana 

Correo electrónico: alberto.gutierrez@udea.edu.co 

Institución: Universidad de Antioquia, Medellín (Colombia) 

 

Autora 2: 

Nancy Andrea Belalcázar Benavides 

Doctora en Gerencia Pública y Política Social 

Correo electrónico: nbelalcazar@umariana.co 

Institución: Universidad Mariana, San Juan de Pasto (Colombia) 

 

  



 

1643 
 

Planeación del desarrollo local y presupuesto participativo: incidencia 

sociopolítica en el fortalecimiento de la democracia participativa. 

El componente metodológico de la experiencia en Medellín (Colombia) 

 

Resumen 

El estudio realizado se ocupó de la experiencia sobre Planeación del Desarrollo 

Local y Presupuesto Participativo (PDLPP) en Medellín (Colombia), 

específicamente, de la valoración de sus incidencias sociopolíticas en el 

fortalecimiento de la democracia participativa; para ello, hizo énfasis en la forma 

operativa como fue implementada: su metodología, una de las posibles categorías 

analíticas de interés investigativo, delimitando como temporalidad para ello, el 

período 2005-2020. El propósito central fue aportar evidencias apoyadas en los 

postulados de la metodología de investigación social que superan la opinión, el 

informe de gestión e interpretaciones casuísticas acerca de los aprendizajes, logros 

y dificultades en la manera de implementarla, destacando sus resultados y 

proyectando su consolidación como instancia democrática participativa. 

Para valorarla se estructuraron dos componentes en interrelación: uno, la 

recuperación de la experiencia vivida reseñando su implementación, aciertos, 

lecciones aprendidas y proyección democrático participativa; el otro, la visibilización 

de sus incidencias sociopolíticas en el fortalecimiento de la democracia participativa 

estableciendo similitudes, diferencias y tendencias. Lo anterior, proyectado hacia 

procesos de apropiación social de conocimiento que vinculan a los actores de la 

PDLPP, promoviendo el uso del nuevo conocimiento generado, en procura de incidir 

directamente en su implementación tanto desde el escenario propio de la función 

pública, la estructura gubernamental del Estado en el ámbito municipal, 

departamental y nacional de Colombia, como en el propio de la sociedad civil y sus 

múltiples formas de organización social: sector privado, no gubernamental, 
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comunitario, cívico, ciudadano y civil. Juntos, estos componentes permitieron 

valorar sociopolíticamente la experiencia PDLPP de Medellín y, tendencialmente en 

Colombia, con perspectiva Latinoamericana; el desarrollo del estudio contempló 

estrategias metodológicas cualitativas y cuantitativas, interconectadas. 

El aporte del proyecto a la generación y apropiación social de nuevo 

conocimiento en la materia, evidencia y remarca su novedad. De un lado, con su 

realización, se brinda explicación científica sobre los nuevos fenómenos 

observables en la experiencia de PDLPP en Medellín (Colombia) desde las 

incidencias sociopolíticas en el fortalecimiento de la democracia participativa, 

específicamente, en lo referido a las metodologías empleadas para su 

implementación en ámbitos geográficos intramunicipales: Comunas y 

Corregimientos. Del otro lado, posibilita aproximaciones a nociones como la 

elitización e institucionalización de la participación, la perversión democrática en la 

práctica social y, entre otros, la relación conflicto y paz en la lucha popular por la 

inclusión que brindan elementos claves para comprender, orientar y afrontar 

problemas societales vigentes en Medellín, Colombia y Latinoamérica.  

 

Abstract 

This study discussed the experience on Local Development Planning and 

Participatory Budgeting (PDLPP) in Medellín (Colombia), specifically, of assessing 

its sociopolitical incidences in the strengthening of participatory democracy; to do 

so, it emphasized operational form in which it was implemented: its methodology, 

one of the possible analytical categories of research interest, delimiting as a 

temporality for this, the period 2005 – 2020. 

The main objective was to provide evidence supported by postulates of the social 

research methodology that surpass opinion, a management report and case-by-case 

interpretations about the learning process, achievements, and difficulties in the way 
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of implementing it, highlighting its results, and projecting its consolidation as a 

participatory democratic instance. To assess it, two interrelated components were 

structured: one, recovery of the lived experiences, reviewing its implementation, 

achievements, lessons learned and participatory democratic projection; a second 

one, visibility of its sociopolitical incidences in the strengthening of participatory 

democracy, establishing similarities, differences, and trends. 

The those components, projected towards processes of social appropriation of 

knowledge that link actors of the PDLPP, promoting the use of the new knowledge 

generated, in an attempt to directly influence its implementation both from scenario 

of public function, government structure of State at municipal, departmental and 

national level in Colombia, as well as that of civil society and its multiple forms of 

social organization: private, non-governmental, community, civic and civil sector. 

Together, these components allowed us to socio-politically value the PDLPP 

experience in Medellín, in Colombia, with a Latin American perspective. 

The development of this study included interconnected qualitative and quantitative 

methodological strategies. The contribution of this project to generation and social 

appropriation of new knowledge on the subject, evidence and highlights its novelty. 

On the one hand, with its realization, a scientific explanation is provided about the 

new phenomena observable in the PDLPP in Medellín (Colombia) from sociopolitical 

incidences in strengthening of participatory democracy, specifically, in relation to 

methodologies used for its implementation in intra-municipal geographical areas: 

neighborhoods and districts. On the other hand, it enables approaches to notions 

such as the elitization and institutionalization of participation, democratic perversion 

in social practice and, among others, relationship between conflict and peace in 

popular struggles for inclusion that provide key elements to understand, guide and 

confront current societal problems in Medellín, Colombia and Latin America. 
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Palabras claves: Planeación local, presupuesto participativo, metodología, 

participación, democracia participativa. 

 

Introducción 

Medellín es uno de los 282 municipios que, a partir de 1995, han realizado 

presupuestos participativos (PP) en Colombia (Jaramillo, 2018) ligados o no a 

procesos de planeación del desarrollo local (PDL); en PP, San Juan de Pasto fue el 

pionero; Medellín lo inició en 2005, y a partir de 2007, ha orientado la conexión entre 

PDL y PP. Estas experiencias se ciñeron al proceso de democratización derivado 

de la Constitución Política de 1991 dando lugar a los desarrollos legislativos que 

posibilitaron al PP surgir y sostenerse como mecanismo de participación y a la PDL 

como estrategia de desarrollo territorial en unidades geográficas intramunicipales 

denominadas comunas y corregimientos. Ambos, que en principio dependían de la 

voluntad política de los gobernantes para que los incluyeran como programas en 

sus planes de desarrollo municipal, pasaron a ser considerado oficialmente como 

mecanismos e instancias de participación ciudadana y por esta vía, ahora, son 

promovidos e incentivados por la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana 

vigente en Colombia (Congreso de Colombia, 2015); el PP incluso, hace parte del 

punto 2: participación política, del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno 

Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

A pesar de ello, las valoraciones en la materia, particularmente en cuanto a 

los idearios sociopolíticos, son escasas y cuando se realizaron, se centraron en el 

cumplimiento de los objetivos de gobierno y de las gestiones propias de las 

administraciones públicas (Vásquez, Gómez, Isaza, Restrepo y Ramírez, 2006; 

Serna, Pimienta, y Arcila, 2008; Villegas, Gómez y Torres, 2014; Maya, et al., 2020); 

ninguna de ellas con foco en efectos e incidencias de corte social y/o político. De 

estos estudios resaltan tendencias contradictorias en materia de PDLPP: de una 
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parte, ha sido valorada de manera positiva; y, de la otra, ha sido profusamente 

criticada. Para el caso del PP en Medellín, se ha debatido su accionar, 

implicaciones, alcances, resultados y validez; ha soportado diversas auditorías, 

controles y evaluaciones, especialmente, con foco en algunos de sus proyectos y 

sus áreas de intervención (Maya, et al., 2020; Personería de Medellín, 2015); se 

han sistematizado experiencias de comunas y corregimientos (Gutiérrez, et al., 

2014a; Sánchez, et al., 2011); ha sido demandado su marco jurídico y revisado su 

papel institucional en el marco de la actualización del Sistema Municipal de 

Planeación (Sánchez, 2010). 

Estas valoraciones se llevaron a cabo desde marcos específicos: la revisión 

de un proyecto en una vigencia fiscal; o, generales: la sistematización de su 

implementación asociada a los periodos de gobierno o de experiencias en comunas 

y corregimientos. Producto de ello y especialmente de la mirada específica hasta 

ahora otorgada al presupuesto participativo enmarcado por la planeación tanto del 

desarrollo municipal como local (de comunas y corregimientos), sus resultados 

suelen ser válidos para proyectos concretos, periodos específicos y experiencias 

singularmente analizadas, más no necesariamente generalizables a la experiencia 

municipal en su conjunto. Así, la PDLPP se ha mantenido entre luces y sombras, 

experimentando formas para aprovechar unas y diezmar otras, pero sin dar cuenta 

de su trayectoria, fortalezas, dificultades, conocimientos generados, ni las 

posibilidades de su apropiación social, menos aún sus incidencias, 

específicamente, en los ámbitos social y político que le promocionen y proyecten 

hacia su consideración en los sistemas municipales de planeación del desarrollo y 

del ordenamiento territorial vigentes en Colombia a los cuales desde su creación, 

intencionalmente, debió ser incorporada. Adicionalmente, estos estudios de la 

PDLPP, continúan evidenciando ausencias en la valoración de su real contribución 

en materia de democracia participativa. 
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En Medellín, aún con lo expuesto, posee escenarios propicios para valorar la 

incidencia sociopolíticas de la PDLPP en el fortalecimiento de la democracia 

participativa. Consecuentemente, aunque en investigaciones anteriores llevadas a 

cabo para comunas y corregimientos de Medellín, en sectores del desarrollo en 

particular (Arango y Vásquez, 2015; Personería de Medellín, 2015) ya se tengan 

avances sobre la potencialidad social y política de la PDLPP (Gutiérrez, 2014a; 

Gutiérrez, Hincapié y Villa, 2016; Sánchez, et al., 2011), fue necesario avanzar en 

su análisis abarcando toda su jurisdicción, recuperando sus trayectorias 

metodológicas, identificando los conocimientos generados para, entre otras cosas, 

atreverse a responder qué tanto estos procesos PDLPP, en verdad, han contribuido 

fortalecer la democracia participativa. Los resultados generados son base para 

diseñar estrategias de apropiación social de conocimiento (ASC), elemento 

innovador y potente para la PDLPP en Medellín, Colombia y Latinoamérica. 

Recorrer los escenarios de incidencia sociopolítica de la PDLPP, desde su 

componente metodológico, exigió responder a los cambios de las condiciones 

iniciales de grupos destinatarios, instituciones y organizaciones involucradas o las 

condiciones de la realidad social mediante las acciones que se derivaron de la 

implementación. Si fue así, cuáles fueron los sentidos de los cambios; en qué 

medida y por cuáles medios se logran observar; hasta dónde pueden o no atribuirse 

al tipo y características de la intervención PDLPP o a las condiciones contextuales 

en que se implementó. Tales interrogantes, aplicados a la experiencia de Medellín 

se expresan en la pregunta que orientó la investigación: ¿Cuáles fueron las 

incidencias sociopolíticas de la PDLPP en Medellín, asociadas al fortalecimiento de 

la democracia participativa, entre 2005 y 2020? Esto es, por lo menos, indagar sobre 

los efectos de la PDLPP desde su metodología de implementación en sectores y 

áreas geográficas de intervención en Medellín para, a partir de su visibilización, 

diseñar estrategias que permitan su apropiación social transformadora. 
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Esta necesidad de conocimiento fue explícita al indagar si se avanzó o no en 

el fortalecimiento de la democracia participativa mediante PDLPP, para sentar una 

línea base de comparación, vía similitudes, diferencias y tendencias, bajo el mismo 

marco constitucional. Atenderla, respondiendo la pregunta de investigación supuso 

varias cuestiones: la principal, fue la ausencia de criterios objetivos que permitieran 

valorarla en relación con la democracia participativa; la segunda, aunque en los 

planes de desarrollo municipal se hayan planteado formas evaluativas de la PDLPP, 

estas son de corte gerencial y administrativo, dirigidas al cumplimiento de las metas 

y no a logros, resultados y menos aún en la valoración de sus incidencias en el 

fortalecimiento de la democracia participativa. 

Recuperar la memoria, caminos recorridos, realizaciones y obstáculos de la 

PDLPP en Medellín, desde la óptica de sus contribuciones al fortalecimiento 

democrático-participativo, se constituyó en imperativo para las estructuras 

gubernamentales del Estado que la promueven como parte de su función pública y 

a la vez, una necesidad de conocimiento relevante para quienes la dinamizan desde 

la sociedad civil, la empresa privada, las organizaciones no gubernamentales, 

cívicas y comunitarias, la academia y en general la ciudadanía. Por ello, responder 

a: ¿Con qué información y de qué tipo se cuenta? ¿Qué se ha hecho y cómo? 

¿Cuáles han sido los principales logros y dificultades, aprendizajes y dificultades? 

se constituyeron en estímulos y motivaciones para la búsqueda de información que 

permitiera valorar la PDLPP desde su incidencia sociopolítica.  

Científicamente el estudio se justificó desde la necesidad de suplir vacíos de 

conocimiento integrales requeridos para vigorizar procesos formativos en pregrado 

y posgrado, particularmente en las ciencias sociales y humanas, las ciencias 

políticas y las ciencias de la educación. Académicamente, la realización del estudio 

encontró sentido en tanto sus resultados animarán debates proyectivos soportados 

en conocimiento científico para el análisis, el diseño y la implementación de 
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orientaciones de política pública dirigidas al fortalecimiento de la democracia 

participativa. La apuesta del estudio por el fortalecimiento de las estructuras y 

organizaciones de la sociedad civil, tanto a su interior como en su relación con las 

estructuras gubernamentales de la municipalidad, constituyó su justificación social.  

Conceptualmente es del conocimiento general que el (PP) surgió en América 

Latina (Fedozzi, 2012; Fedozzi y Martins, 2015), enmarcado por transformaciones 

económicas, sociales y políticas producto de los procesos de globalización que 

tienden} de alguna manera, entre otras cosas, a acentuar la democracia como 

proyecto político y la participación como su forma práctica por excelencia. A la par, 

contradictoriamente, estos cambios generan condiciones necesarias para 

implementar el modelo económico neoliberal que promueve y precisa, 

especialmente, acciones en contra de los derechos ciudadanos, tanto individuales 

como colectivos. El impulso democrático-participativo por un lado y neoliberal por el 

otro, demarca tensiones que repercuten en la interpretación, análisis y valoración 

de experiencias de participación como la PDLPP, fruto de la forma como en cada 

caso, se administran, dirimen y transforman sus situaciones conflictivas. 

PP no es un instrumento neutral (Goldfrank, 2006), exento de intencionalidad 

y para nada inocente; al contrario, bien podría resultar siendo útil a uno u otro 

proyecto político: democrático o neoliberal e, inclusive, a ambos. En este escenario, 

la experiencia PDLPP en Medellín se tornó interesante y estimulante para ser 

estudiada, comprender sus alcances y logros, dibujar sus efectos para, entre otras 

cosas, proyectar escenarios posibles de réplicas críticas en otros municipios de 

Colombia y Latinoamérica. De esta forma, como se expresa más adelante, fue 

posible advertir la activación de su potencial social y político, especialmente 

metodológico, para fortalecer la democracia participativa: propósito central del 

estudio que se expone en este texto. 
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Metodología 

El estudio fue, en esencia, cualitativo (Galeano y Vélez, 2002; Strauss y Corbin, 

2012) y combinó elementos cuantitativos, a partir del estudio de caso de alcance 

municipal y con tendencia nacional e internacional guiado por estrategias 

vinculantes, analíticas y Ex-post. Vinculantes, en la medida que se involucraron los 

destinatarios, beneficiarios y actores del presupuesto participativo, así como a sus 

diseñadores y operadores en los periodos revisados; analíticas, en el sentido de 

profundizar en la interpretación de la información recopilada proveniente de fuentes 

primarias y secundarias; Ex-post, en tanto transcurrieron 15 años desde sus inicios 

e implementación hasta el 2020, suficientes para valorar su contribución a la 

promoción de participación, construcción de democracia participativa. 

Para alcanzar el propósito central del estudio asociado con la valoración  de 

las incidencias sociopolíticas en el fortalecimiento democrático-participativo de la 

experiencia PDLPP de Medellín, 2005-2020, mediante la descripción analítica de 

las metodologías implementadas, proyectando la generación y apropiación social 

de conocimiento fue necesario proyectar tres componentes y seis fases. El primero 

componente estuvo asociado con la reseña de las trayectorias de la experiencia 

PDLPP y fue guiado por los fundamentos del estado del arte, teniendo como foco y 

eje orientador la metodología implementada. Para el efecto, se diseñó el plan de 

análisis de la información procesada, basados en la triangulación del enfoque 

teórico orientador asumido, la evidencia empírica proveniente de las fuentes de 

información y el trabajo de campo realizado.  

El segundo componente orientado a la identificación de aprendizajes, 

alcances y limitaciones metodológicas de la PDLPP se apoyó en la modalidad del 

estudio de caso, con miras a recuperar la información sobre la forma operativa 

mediante la cual se implementó la PDLPP de Medellín, ordenarla y procesarla, 

identificar su estado, suficiencia y calidad, insumo para valorar la incidencia socio-
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política en el fortalecimiento de la democracia participativa. Mediante ella, se 

recuperó la producción documental existente, concentrando el análisis en las 

incidencias y los conocimientos generados en materia de democracia participativa 

para describirla, explicarla e interpretarla, con miras a propiciar apropiación social 

del conocimiento generado.  

El tercer componente, el de apropiación social del conocimiento, estuvo 

guiado por la metodología para la apropiación social del conocimiento-MASC 

(Gutiérrez, et al. 2014ª), orientando las acciones con miras a que el nuevo 

conocimiento generado fuera socialmente apropiable. Como lo orienta la MASC, los 

actores de la PDLPP fueron involucrados en la investigación, contribuyendo a definir 

el sentido del estudio y los usos del conocimiento resultante. Su propósito fue 

generar alternativas para que los resultados investigativos se incorporasen a las 

prácticas institucionales y a las sociales por igual, de modo que los criterios 

diseñados incidan en la toma de decisiones y en los espacios de participación. Estos 

componentes, con sus modalidades específicas de investigación y apropiación 

social del conocimiento, se concretan en las seis fases operativas de la 

investigación, a saber:  

Fase 1: Preparación, planeación y nivelación del equipo investigativo para la 

acción. Comenzó con la firma del acta de inicio y del acuerdo de propiedad 

intelectual. Se emplearon, entre otras técnicas de trabajo colectivo, grupos focales, 

seminarios investigativos temáticos, estrategias de planeación y programación por 

objetivos, análisis estadístico de datos, técnicas para recolección de información 

primara y secundaria, procesamiento y análisis cuali-cuantitativo de información. El 

resultado obtenido fue la hoja de ruta operativa de la investigación conforme los 

objetivos propuestos, los resultados esperados, el equipo investigativo conformado, 

los recursos disponibles y la temporalidad definida. 
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En la fase 2: Diseño e implementación, se especificaron parámetros, criterios 

de valoración, fuentes de información, ubicación temporal, técnicas e instrumentos, 

así como los participantes en las actividades de valoración de la PDLPP. Para 

lograrlo, se identificó, acopió, consultó y procesó la información disponible. El acopio 

inició por la ubicación, consulta y clasificación del material disponible en diversos 

formatos y variadas fuentes disponibles, orientada por los ejes definidos para 

recuperar la experiencia, entre 2005-2020; posteriormente, se procedió a la captura 

de los datos relevantes, empleando técnicas de investigación cualitativa y 

cuantitativa para las ciencias sociales, de tal manera que se avanzó a la par en su 

procesamiento apoyados en PowerBI; se emplearon, además, técnicas de trabajo 

en grupo, análisis de contexto y actividades en campo. Las acciones de apropiación 

social del conocimiento, fueron dirigidas al análisis preliminar y diagnóstico de los 

conocimientos que los actores valoraron como apropiables. 

El resultado obtenido fue la ubicación, clasificación y contextualización y de 

la información que posibilitó, en primera instancia, llevar a cabo la reseña de las 

metodologías implementadas para la PDLPP, identificando similitudes, diferencias 

y tendencias por temporalidades; en segunda instancia, identificación de sus 

alcances, limitaciones, logros y balances, rescatándole aprendizajes, haceres y 

saberes que posibilitaron su valoración, continuidad y proyección; en tercera 

instancia, diseñar líneas de acción y directrices político-sociales que, apoyadas en 

los conocimientos generados, permitieron orientar su consolidación como escenario 

para el fortalecimiento de la democracia participativa. 

La fase 3: Análisis y proyección, se dedicó al reconocimiento de la 

información acopiada su discusión, síntesis  clasificación por núcleo temático y 

georreferenciación. El plan de análisis de la información procesada, por cada uno 

de los ejes definidos, basado en el sistema categorial y la triangulación de los datos 

provenientes de las fuentes primarias, secundarias y trabajo en campo permitió dar 
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cuenta de los objetivos investigativos y alcanzar los resultados esperados. La 

esencia analítica proveniente de la evidencia empírica y científica derivada en esta 

fase, generó el fundamento requerido para dar cuenta de la PDLPP en Medellín, a 

partir de los criterios de incidencia social y política diseñados con base en sus 

metodologías, soporte para el diseño de las directrices político-sociales pretendidas, 

en tanto apuesta por el fortalecimiento de la democracia participativa. Las acciones 

de apropiación social estarán dirigidas hacia la formulación del conocimiento que 

quieren apropiar los actores de la PDLPP y cómo quieren apropiarlo, además del 

diseño del sistema de seguimiento y evaluación sobre sus avances. 

Por su parte, en la fase 4: Generación de productos, resultados investigativos 

e inicio de su divulgación, se emplearon estrategias, técnicas y métodos para la 

generación de nuevos productos de conocimiento propios de las ciencias sociales 

y humanas, así como para la divulgación y apropiación social del conocimiento 

generado por parte de la población interesada en la temática: entidades 

gubernamentales del orden municipal, distrital, departamental, nacional e 

internacional; empresas privadas y fundaciones empresariales; academia en 

general; organizaciones no gubernamentales, cívicas, sociales, comunitarias y 

ciudadanas. Asimismo, se generaron diseños para artículos científicos, ponencias 

para eventos académicos, programas para medios masivos de comunicación social, 

piezas la circulación amplia en medios de comunicación académica e institucional 

sobre los resultados investigativos generados, con la finalidad de soportar y 

posibilitar su amplia divulgación en contextos gubernamentales, académicos y 

sociales, con énfasis en la posibilidad de que sean apropiados socialmente. 

La fase 5: Diseño y ejecución de acciones de apropiación social del 

conocimiento para la toma de decisiones, se apoyó en estrategias, técnicas e 

instrumentos para la divulgación, apropiación y uso de los resultados investigativos 

Constituyéndose en el arsenal operativo de esta fase, en procura de ubicarlos en 
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revistas indexadas, de alto impacto y circulación, así como de eventos académicos 

en la temática de estudio que amplíen debates y reflexiones al respecto, tanto en 

ámbitos locales, como nacionales e internacionales. El resultado obtenido con los 

insumos generados en esta fase, constituye la materialización de los principios 

éticos, sociales y políticos que animaron la implementación del estudio.  

Por último, la fase 6: Finalización y cierre administrativo del proyecto, se 

destinó a la producción y socialización de informes técnicos, financieros, 

administrativos, sus soportes y demás documentos que acreditan el cumplimiento 

de los compromisos investigativos adquiridos. 

 

Resultados 

En función de lo planteado, comprometido y diseñado para la realización del estudio 

expuesto se obtuvieron, entre otros destacables, los siguientes resultados a saber: 

 

1. Recopiladas en bases de datos, las fuentes documentales del proceso 

metodológico para la implementación de la PDLPP en Medellín, entre 2005 y 2020.  

Se trata de los datos e información contenida en las fuentes de información 

oficial o de carácter gubernamental, académico, no gubernamental, social, 

ciudadano y comunitario acerca de las formas operativas empleadas y ordenadas 

conforme los criterios del presente estudio. El resultado concreto que de allí emana 

está asociado con la institucionalización de la iniciativa popular alusiva a la inclusión 

en la gestión pública municipal y la ampliación de los espacios de participación 

ciudadana en Medellín, mediante la normativa que crea en 2004 el PP, 

convirtiéndolo en esencia del Plan de Desarrollo Municipal 2004-2007 (acuerdo 

municipal 03 de 2004) y que, luego, lo integra con la PDL mediante el acuerdo 

municipal 043 de 2007 y con el acuerdo 038 de 2017, actualmente en vigencia como 

instancia de política participativa municipal. Complementariamente, surge la 
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estructuración, diseño y secuencia por momentos, fases, instancias y actores del 

proceso PDLPP el cual, conforme cada período de gobierno y mediante decretos 

gubernamentales, se ajusta a los interés y compromisos consagrados en los 

respectivos Planes de Desarrollo Municipal, vigentes por los 4 años de duración del 

respectivo gobierno de turno. 

 

2. Develados aprendizajes, aciertos, alcances y proyecciones sobre metodología de 

intervención enfocada a la experiencia PDLPP en Medellín.  

 Lo más relevante al respecto emana, en primer lugar, del carácter vinculante 

más no participativo, tanto de la PDL como del PP y sus interrelaciones en Medellín 

logrando convocar, promover diálogos, generar debates y alcanzar acuerdos 

básicos sobre la PDL (de comunas y de corregimientos), así como en lo relativo a 

la inversión de los recursos destinados al PP (el 5% del presupuesto neto de 

inversión anual aprobado para el Municipio de Medellín). En segundo lugar, la 

evidencia que emerge del análisis de la información obtenida y procesada acerca 

del carácter “representativo” y no “participativo” que en la forma operativa adquieren 

quienes en calidad de sujetos individual, grupal o colectivamente considerados 

intervienen en las diversas fases, momentos y actividades del proceso PDLPP. En 

tercer lugar, la evidencia acerca de la elitización de la participación visible en la 

permanencia en el período de estudio, desde diversos escenarios, de las personas 

que en calidad de delegados, asociados o ediles, es decir, sujetos de la acción, 

adquieren quienes intervienen en la PDLPP. En cuarto lugar, se hace evidente el 

control institucional inadecuado que ejercen durante la implementación del proceso 

PDLPP, quienes intervienen en calidad de servidores públicos en representación de 

la estructura gubernamental del Estado local; de quienes como voceros de las 

entidades de control público deben ejercer funciones de seguimiento y evaluación; 
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así como de la ciudadanía en general, individual, grupal y colectivamente 

considerada en materia de control y veeduría al proceso de PDLPP. 

 

3. Valorada la experiencia PDLPP en Medellín desde su potencial sociopolítico para 

contribuir al fortalecimiento de la democracia participativa, fortalecer estructuras de 

la sociedad civil y procesos de formación ciudadana. 

 La PDLPP, sin duda alguna, se instala como experiencia, instancia y 

mecanismo de política participativa local en Medellín, surgida en la integración de 

la lucha popular por la inclusión en la gestión pública municipal y la ampliación de 

los espacios de participación ciudadana alentados por la reforma constitucional de 

1991, con la voluntad política del proyecto político alternativo elegido para gobernar 

en el período 2004-2007. Ello no solo contribuye a motivar la participación 

ciudadana en los procesos PDL, PP y PDLPP sino que amplía las estrategias y 

dinámicas democráticas para debatir, analizar y decidir sobre la inversión de 

recursos públicos destinados anualmente al desarrollo local (de comunas y de 

corregimientos). Sin embargo, en la práctica, el esquema continua siendo aún 

representativo; genera oportunidades para prácticas de corrupción gubernamental 

y comunitaria visibles en los procesos de contratación pública con organizaciones 

sociales y ciudadanas; y, además, abre espacios para el control del proceso por 

parte de movimientos y partidos políticos. 

 Aún así, se advierten potencialidades desde el orden social al invertirse 

recursos para fomentar la educación superior, promover el surgimiento de nuevas 

organizaciones sociales de base popular y ampliar el espectro representativo de los 

habitantes de comunas y de corregimientos. Políticamente tambien surgen 

alternativas para el ejercicio, la formación y la concientización de sujetos políticos, 

en capacidad de dialogar entre sí, en medio de las diferencias propias de sus 

intereses, dinámicas, prácticas y procesos. 
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4. Identificados conocimientos derivados de la PDLPP en Medellín en materia de 

planeación del desarrollo, democracia, participación y ciudadanía. 

 El resultado que emana al respecto del estudio reseñado está vinculado con 

la indispensable, necesaria y potente relación dinámica, dialéctica y flexible entre 

PDL y PP, junto a la manera de hacerlo posible. PDL en Medellín, es decir, en cada 

una de sus 16 comunas urbanas y sus 5 corregimientos rurales, no tiene sentido sin 

que para implementarla se cuente con recursos públicos básicos, por ejemplo y no 

exclusivamente, provenientes del PP anualmente asignado a cada una de estas 

unidades geográficas. PP si conexión directa y casi restrictiva al PDL respectivo, 

constituye un espacio de corrupción, ineficiencia y desgaste burocrático sin sentido 

y con pocas opciones de permanencia. La idea que emerge del estudio es que, tal 

y como se planteó desde el inicio de la lucha popular por la inclusión en la gestión 

pública municipal y la ampliación de los espacios de participación ciudadana, PP 

constituya el soporte presupuestal del PDL y se destine a cofinanciar su 

implementación; por su parte, PDL se diseñe con base en las opciones 

presupuestales que le otorga PP, haciendo de sus interrelaciones y nexos, sinergias 

potentes para fomentar la formación y participación ciudadana, así como el 

fortalecimiento democrático. Todo para ello ya está dado; falta la conciencia y 

orientación de política pública y lucha popular para hacerlo realidad.    

 

5. Visibilizada la incidencia, directa e indirecta, en los diseños de las políticas 

públicas, dinámicas, formas operativas, planes, programas y proyectos de la 

estructura gubernamental en Medellín. 

Precisamente y muy conectado con el numeral que antecede, aquí se cuenta 

con la opción concreta para hacerlo realidad: adoptar una política pública municipal 

que supere las de gobierno y haga posible que en las organizaciones de la sociedad 
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civil vinculadas de alguna manera en los procesos PDLPP; en los ediles de las 

Juntas Administradoras Locales (JAL); en las instancias y consejos municipales de 

planeación, de ordenamiento territorial y de PDLPP; en la academia, tanto para 

alimentar programas de formación en pre como en posgrado, de investigación 

formativa y científica y de proyección en la sociedad, en general, se trabaje en 

función del propósito de integrar PDL y PP en la PDLPP de Medellín. 

 

Conclusiones 

Finalmente, tambien de manera sintética y puntual, amerita reseñar las principales 

conclusiones que emergieron del estudio realizado y que proyectan su continuidad: 

 La existencia de la PDLPP en Medellín, integrada e, inclusive vista como PDL y PP, 

es ya un indicador de experiencia de participación ciudadana, de mecanismo e 

instancia de política participativa local, de proceso dinamizador de la gestión pública 

local y, de alguna manera, de fortalecimiento de la democracia participativa. Aun 

así, por las particularidades del escenario y contexto internacional, nacional y 

municipal, es conveniente cuestionarse la manera como este mecanismo se ha 

incorporado desde sus inicios y hasta la actualidad en las prácticas de las 

administraciones públicas municipales, la empresa privada, las organizaciones no 

gubernamentales, los centros de generación de conocimiento, las organizaciones 

sociales y comunitarias, e inclusive, de la misma ciudadanía. 

 Fenómenos como son el conflicto armado que ha vivido el país, el desplazamiento 

forzado de población, las restricciones al ejercicio electoral, la conformación de 

bandas criminales urbanas que regulan la vida en los barrios, los asesinatos de 

líderes sociales y dirigentes políticos, sumados a prácticas de clientelismo, 

caudillismo, corrupción y a la inoperancia de los mecanismos de participación 

ciudadana, denotan que la implementación de apuestas participativas no es, por sí 

misma, muestra de consolidación democrática participativa. En el devenir particular 

por la construcción democrática en Colombia, la experiencia PDLPP en Medellín, se 

ha visto permeada por estas condiciones estructurales, afectando sus posibilidades 
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reales de contribuir al proyecto político democrático, pudiendo incluso reproducir las 

mismas prácticas frente a las que se gestó como alternativa.  

 Sin embargo, allí también subyace su potencialidad: haber emergido en tales 

condiciones y aun sostenerse, sugiere que no solo ha sido afectada por ellas, sino 

que en algo ha podido contribuir a fortalecer la democracia participativa, la 

participación y formación ciudadana; de no ser así, ante las condiciones adversas 

antes mencionadas, habría sucumbido sin la trascendencia que ahora se le otorga 

en la normatividad vigente, en las voluntades políticas manifiestas aun 

mayoritariamente por su permanencia, en las apuestas y propuestas de la sociedad 

civil por su fortalecimiento y reestructuración, así como tampoco en las trayectorias 

recorridas a la fecha.  

 Este estudio sobre PDLPP en Medellín permite inferir la emergencia de sus 

potencialidades sociales y políticas para contribuir al fortalecimiento de la 

democracia participativa. No obstante, la concreción de estas potencialidades no 

está garantizada; las estrategias, metodologías, herramientas e instrumentos para 

llevar a la práctica la participación en la PDLPP pueden resultar contradictorias y 

lesivas para la democracia participativa y la paz; incluso, los actores que las 

implementan pueden perseguir propósitos distintos y lejanos al anhelo de 

fortalecerlas, más aún si se trata de procesos vinculantes. 

 Asociado a lo anterior, surgen otros aspectos que se deben subsanar para hacerlo 

posible: uno, es la consolidación de la información disponible, pues en los períodos 

de implementación se ha producido una gran cantidad de información que se 

encuentra dispersa, dificultando la valoración con datos validados y 

georreferenciados de lo que ha sucedido en las comunas y corregimientos de 

Medellín; otro, es la sistematización de la experiencia PDL, PP y PDLPP, en la 

medida que no toda la información sobre ella se ha documentado, al contrario, la 

mayoría de información permanece aún en la vivencia de los actores participes; 

ambos, los que se encuentran documentados y los que se deben sistematizar de la 

experiencia, son requeridos para poder formular criterios asertivos para valorar las 

incidencias sociopolíticas pretendidas. 
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 Se hace necesario como opción transformadora de la realidad actual, que los 

conocimientos generados por la investigación social sean incorporados por los 

actores a su práctica y los apliquen en los procesos de priorización, programación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de la PDLPP para incidir positivamente en la 

transformación de la propia realidad. Ello constituye un aspecto novedoso plantea 

el proyecto en ciernes, alusivo a la generación y apropiación social de nuevo 

conocimiento científico relativo a la temática PDLPP, en tanto continúa siendo en 

Medellín, Colombia y América Latina tema de interés central para las ciencias 

sociales, en particular, por los propósitos, alcances y apuestas en materia social y 

política en las interacciones Estado y sociedad, en las apuestas para fortalecer 

organizaciones sociales, construir paz territorial y democracia participativa. 

 Para la experiencia PDLPP en Medellín, emerge como necesidad de conocimiento, 

el análisis crítico y propositivo de sus resultados y proyección en la cotidianidad, 

enmarcados por el debate acerca de los fundamentos, enfoques orientadores, 

concepciones, diversidades metodológicas, ejes y montos de inversión, actores 

involucrados, logros y desaciertos, alcances y limitaciones, permanencias y 

discontinuidades, marcos legales de soporte, valoraciones y críticas, entre otras 

múltiples cuestiones, permitiendo dar cuenta de sus realizaciones, aciertos y 

desaciertos, alcances, implicaciones y proyecciones socio-políticas. 

Analizar la metodología de la experiencia de PDLPP en Medellín para valorar sus 

incidencias sociopolíticas es no sólo una temática por sí misma, innovadora, 

considerando su particularidad al ligar procesos de planeación local con los propios 

del presupuesto participativo; constituye también parte crucial de la problemática 

que asiste a Colombia y de la cual obviamente Medellín no es la excepción, en 

ejercicio de la ciudadanía, participación democrática, control social a la gestión 

pública, fortalecimiento de la sociedad civil, de la apuesta por la democracia 

participativa y la consolidación de la paz, todos ellos, temas de interés científico, 

normativo, legislativo, social, comunitario y de política pública actualmente. Inclusive 
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que superan la frontera municipal abarcando escenarios departamentales, 

subregionales y nacionales, hasta alcanzar la compleja realidad latinoamericana. 
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El desarrollo de habilidades investigativas 
durante la asesoría de la tesis e informe de 

prácticas. 
 

Dra. Guillermina Guadarrama Valdés, Dra. Elia Saraí López Flores, Mtra. Ana Karen 

Segura Gutiérrez y Mtra. María Elena Cervantes Centeno 

RESUMEN 

El desarrollo de habilidades investigativas es un elemento importante dentro de la 

formación normalista, como lo indica el Plan de Estudios 2018, así como en los 

cursos que se estipulan en su malla curricular. Sin embargo, el conocimiento y 

habilidades adquiridas sobre la metodología de la investigación que se ven 

reflejados en la elaboración de tesis e informe de investigación ha evidenciado 

algunas dificultades por lo que se considera su investigación y análisis para 

presentar finalmente una propuesta de estrategias que fortalezcan el desarrollo de 

la tesis e informe de prácticas.  

 

ABSTRACT 

The development of research skills is an important element within the teacher 

training, as indicated in the Plan de Estudios 2018, as well as in the courses 

stipulated in its curriculum. However, the knowledge and skills acquired about the 

research methodology reflected in the process of writing their thesis and/or research 

report, is an element that has presented certain difficulties and is considered for its 

research and analysis to finally suggest strategies that enhance the development of 

thesis and practice report.  

 

PALABRAS CLAVE: habilidades, investigación, asesoría 

 



 

1666 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Con la extensión de la sociedad de la información y los problemas globales, la 

capacidad de apropiarse de la información, transformarla y aplicar el conocimiento 

en la resolución de problemas en el ámbito académico, laboral e investigativo, 

constituye una condición necesaria para el desarrollo de los ciudadanos y la 

sostenibilidad. En este contexto, las cualidades investigativas adquieren relevancia, 

ya que son el motor que impulsa la búsqueda de respuestas, la generación de 

nuevas ideas y la solución de problemas. La investigación, como un proceso 

sistemático y riguroso de indagación, requiere de habilidades específicas y actitudes 

que potencien su efectividad. 

Entre las cualidades investigativas se encuentran la curiosidad intelectual, que 

impulsa la exploración y el cuestionamiento constante; la capacidad analítica, que 

permite descomponer fenómenos complejos en elementos comprensibles; y la 

objetividad, la cual demanda una evaluación imparcial de la información recopilada.  

Así, las Escuelas Normales de todo tipo (públicas y particulares) se transforman con 

un rediseño curricular de los planes y programas de estudio, en el que se coloca en 

el centro la enseñanza y el aprendizaje de los nuevos docentes en cuanto al 

conocimiento disciplinar, las prácticas pedagógicas, la educación socioemocional, 

la educación inclusiva, el uso de las tecnologías, favorecen su consolidación en 

áreas, como la investigación, en las que no se había incursionado totalmente 

(DGESuM, 2021). 

Las políticas promovidas por los organismos internacionales y las reformas 

estructurales en la administración pública de México, han influido en la 

implementación de políticas educativas para la profesionalización docente de las 

Escuelas Normales (Ramírez, 2019). El proceso de actualización curricular en este 

tipo de educación en México ha sido constante, con el propósito de mantenerse a 



 

1667 
 

la vanguardia con las tendencias mundiales, y al mismo tiempo, ofrecer una 

educación más pertinente a las necesidades del contexto nacional.  

El impacto en la educación normalista exige la formación de profesionistas que 

aprendan a identificar los problemas que se suscitan en el ámbito de su práctica 

docente que les permita proponer alternativas de intervención pedagógica. De ahí 

que el desarrollo de habilidades investigativas durante los procesos de formación 

profesional de docentes en las Escuelas Normales de México ha adquirido especial 

relevancia. 

En lo que corresponde al rediseño curricular de 93 Escuelas Normales de México 

en 2018, la oferta académica hasta el ciclo escolar 2021, se conformó bajo un 

enfoque por competencias en la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés 

en Educación Secundaria (DGESuM, s.f.). Es importante mencionar que se hace 

alusión al Plan de estudios 2018 porque la generación cuyas habilidades se analizan 

cursa este plan. 

El perfil de egreso, constituye el elemento referencial para la construcción y diseño 

del Plan de Estudios 2018, expresa lo que el egresado será capaz de realizar al 

término del programa educativo. Aquí se definen los conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores involucrados en los desempeños propios de esta profesión 

docente. Se integra por competencias genéricas, profesionales y disciplinares, así 

como sus unidades de competencia. De acuerdo con la formulación vigente para la 

generación 2020-2024, se espera formar un egresado que 

…tenga los conocimientos, habilidades, actitudes y valores de la profesión 
docente, así como del idioma inglés como lengua extranjera y su didáctica, 
que les permitan dar solución a los nuevos problemas que el maestro 
enfrenta, como resultado de los múltiples cambios que en lo social, cultural, 
económico, tecnológico y educativo experimenta nuestra sociedad e 
impactan de manera notable en el servicio educativo, en las instituciones y 
en los propios profesionales de la educación. (DGESuM, 2021). 
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El Plan de estudios 2018 (DGESuM, 2021) planteó 4 trayectos para enfrentar los 

desafíos de las Escuelas Normales, el primero, bases teórico metodológicas para la 

enseñanza incluye un curso titulado Metodología de la investigación en el que se 

revisan los elementos que constituyen un proyecto de investigación y la metodología 

investigación acción; el segundo trayecto se llama formación para la enseñanza y 

el aprendizaje de la disciplina; el tercer trayecto, práctica profesional, enfatiza el 

desarrollo de las habilidades investigativas en el ámbito de la docencia y finalmente, 

los seis cursos de la lengua inglesa pretenden fortalecer la competencia 

comunicativa en la lengua extranjera, inglés.  

Sin embargo, a pesar de que se promueve de manera específica el desarrollo de 

habilidades para la investigación en más de un curso, los estudiantes presentan en 

los últimos semestres dificultades para la identificación y el planteamiento de un 

problema enfrentado en la práctica docente, así como para desarrollar el resto de 

los apartados de la tesis e informe de prácticas. 

A partir de que se requiere obtener información acerca del estado actual del 

desarrollo de las habilidades investigativas de los estudiantes de la Licenciatura en 

Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Secundaria en la Educación 

Normal que realizan tesis o informe de prácticas, se seleccionó como unidad de 

observación a la Escuela Normal de Tenancingo, ubicada en Tenancingo, Estado 

de México. En este contexto, se presenta un informe parcial de los resultados 

obtenidos. 

II. METODOLOGÍA 

La investigación es de corte cualitativo, la importancia no radica en las cantidades, 

sino en opiniones, actitudes, motivos, comportamientos y expectativas. La 

investigación cualitativa pretende la búsqueda de información de forma profunda, 

entrando en contacto con los sujetos de estudio, conociéndolos para proponer 

procesos de mejora.  
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De manera específica se aplicará la metodología investigación acción siguiendo el 

modelo de Kemmis (1988), quien apoyándose en el modelo de Lewin, elabora otro 

para aplicarlo a la enseñanza. El proceso lo organiza sobre dos ejes: uno 

estratégico, constituido por la acción y la reflexión; y otro organizativo, constituido 

por la planificación y la observación. Ambas dimensiones están en continua 

interacción, de manera que se establece una dinámica que contribuye a resolver los 

problemas y a comprender las prácticas que tienen lugar en la vida cotidiana de la 

escuela. El proceso está integrado por cuatro fases o momentos interrelacionados: 

planificación, acción, observación y reflexión.  

Escámez (2010) refiere que la planificación “Se inicia con una “idea general” con el 

propósito de mejorar o cambiar algún aspecto problemático de la práctica 

profesional. Identificado el problema se diagnostica y posteriormente se plantea la 

acción estratégica”.  

De forma general, este paso se comenzó con ayuda del diagnóstico, en el ciclo 

escolar 2023-2024, se aplicó una prueba de habilidades investigativas a los alumnos 

del séptimo semestre de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en 

Educación Secundaria de la Escuela Normal de Tenancingo, institución educativa 

seleccionada como unidad de observación. 

El instrumento elaborado para la Prueba diagnóstica de habilidades investigativas, 

aplicada a los estudiantes, constó de 11 preguntas de tipo abierto, de verdadero-

falso, de opción múltiple y de ordenamiento, que exploran los indicadores definidos 

para cada una de las dimensiones de la variable dependiente. El instrumento se 

elaboró en formato de Formulario de Google y la invitación para responderlo se hizo 

de manera personal, verbal y se les compartió a los estudiantes a través de 

WhatsApp. 

Después de aplicada la prueba de habilidades investigativas a los 21 alumnos, se 

construyó una tabla con las 15 respuestas a las preguntas de la 1 a la 6 del 
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cuestionario, las cuales indagan en el estado de la variable dependiente, en 

particular en las dimensiones 1-3 (D1. Problematiza, D2. Formula hipótesis de 

trabajo y D3. Define objetivos de intervención pedagógica). 

A continuación, la Tabla 1 recoge las Respuestas individuales de cada uno de los 

alumnos participantes a las preguntas 1-6 de la Prueba diagnóstica de habilidades 

investigativas: 

Tabla 1. Respuestas a las preguntas 1-6. 

Estudiante/ 

Pregunta 

P1. Formula 

brevemente el 

problema de tu 

investigación 

P2. Escribe su 

objeto de estudio 

P3. Plantea la 

pregunta de 

investigación 

P4. Formula la 

posible solución 

a tu problema de 

investigación 

(hipótesis o 

supuesto)  

P5. A partir de los 

anterior, 

menciona las 

categorías de tu 

investigación 

P6. El objetivo de 

mi investigación 

es o podría ser 

1 

Adquisición de 

conocimientos 

básicos del 

inglés mediante 

el aprendizaje 

kinéstesico. 

Implementar el 

estilo de 

aprendizaje 

kinestésico para 

favorecer la 

adquisición de 

conocimientos 

básicos del 

inglés. 

¿Cómo favorecer 

la adquisición de 

conocimientos 

básicos del 

inglés? 

Considero que al 

aplicar 

actividades 

kinéstesicas 

favorecerá la 

adquisición de 

conocimientos 

básicos del 

inglés. 

1. Conocimientos 

básicos del inglés 

2. Actividades 

kinéstesicas 

Implementar el 

estilo de 

aprendizaje 

kinéstesico para 

favorecer la 

adquisición de 

conocimientos 

básicos del 

inglés. 

2 

El uso de pausas 

activas para la 

memorización de 

vocabulario en 

inglés  

En cuanto a el 

vocabulario  

¿Cómo puedo 

favorecer la 

memorización 

del vocabulario 

del inglés en 

alumnos de 

primero de 

secundaria para 

que puedan 

expresar sus 

ideas de forma 

oral? 

Por medio de las 

pausas activas  

Memorización, 

falta de interés, 

poco vocabulario, 

poco 

acercamiento a la 

materia del 

inglés.  

Que los alumnos 

adquieran 

vocabulario para 

poder expresar 

sus ideas en 

inglés  

3 

Spelling como 

estrategia para 

mejorar la 

pronunciación  Pronunciación  

¿Cómo se puede 

mejorar la 

pronunciación de 

los alumnos 

utilizando el 

spelling como 

estrategia? 

Mejora de la 

pronunciación en 

inglés en 

alumnos de 

secundaria a 

través de la 

estrategia 

Spelling  

Speaking, 

pronunciation, 

listening, writing  

Lograr que los 

alumnos mejoren 

su pronunciación 

en inglés a través 

de estrategias de 

spelling  

4 La participación 

oral en inglés con 

estudiantes de 

Estudiantes de 

2do grado  

¿Cómo generar 

la participación 

oral en inglés con 

Los estudiantes 

están seguros al 

participar en 

Actividades 

lúdicas y 

Generar la 

participación oral 

en inglés de los 
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educación 

secundaria  

estudiantes de 

Educación 

Secundaria?  

inglés de manera 

oral cuando en la 

clase se 

desarrollan 

actividades 

lúdicas.  

participación oral 

en inglés  

estudiantes para 

expresar sus 

ideas  

5 Mi problema se 

enfoca en mi 

práctica docente 

ya que es un 

factor que está 

afectando mis 

clases al no tener 

una gestión del 

grupo adecuada, 

por lo tanto, me 

enfocaré 

principalmente 

en generar una 

comunicación 

efectiva entre los 

estudiantes y el 

docente.  

Los códigos de 

lenguaje corporal  

¿Cómo generar 

una 

comunicación 

efectiva en el 

aula para 

optimizar las 

clases de inglés? 

La 

implementación 

de códigos de 

lenguaje corporal 

se convierte en 

una herramienta 

de apoyo 

esencial para 

generar una 

comunicación 

efectiva en la 

clase de inglés. 

Comunicación 

efectiva  

Clases de inglés 

Códigos de 

lenguaje corporal  

Determinar cómo 

generar una 

comunicación 

efectiva en el 

aula para 

optimizar las 

clases de inglés 

a través de la 

implementación 

de códigos de 

lenguaje 

corporal. 

6 

La reducción del 

filtro afectivo  

Docente en 

Formación Inicial  

¿Cómo se 

elaboraría una 

propuesta de 

estrategias 

didácticas para 

reducir el filtro 

afectivo en el 

aprendizaje del 

idioma a inglés 

como segunda 

lengua?  

La elaboración 

de estrategias 

didácticas 

reduce el filtro 

afectivo en el 

aprendizaje del 

idioma inglés 

como segunda 

lengua.  

Estrategias 

didácticas, filtro 

afectivo, 

aprendizaje del 

idioma inglés.  

Elaborar 

estrategias 

didácticas para 

reducir el filtro 

afectivo en el 

aprendizaje del 

idioma inglés 

como segunda 

lengua, en los 

estudiantes de 

segundo grado 

grupo A de la 

escuela 

secundaria oficial 

No. 0168 "Lic. 

Juan Fernández 

Albarrán"  

7 

Dificultades para 

lograr la 

expresión oral 

del inglés  

Actividades 

ludicas  

¿De qué manera 

se puede 

propiciar la 

expresión oral 

del inglés en 

Educación 

Secundaria?  

La 

implementación 

de actividades 

lúdicas propicia 

la expresión oral 

en Educación 

Secundaria  .  

Determinar la 

manera de 

propiciar la 

expresión oral 

del inglés en 

Educación 

Secundaria  

8 

Que metodología 

usar para 

mantener la 

motivación para 

aprender inglés. 

Gamificación y 

motivación  

¿Qué 

metodología  

utilizar para  

mantener la  

motivación de  

alumnos de  

secundaria 

durante  

A través de la 

gamificación en 

las clases de 

inglés se logra 

motivar aún más 

a los alumnos de 

primer grado de 

secundaria a 

aprender inglés, 

Gamificación, 

recursos 

tecnológicos, 

aprendizaje  

Motivar a los 

alumnos en las 

clases de inglés 

para aumentar 

su rendimiento y 

que tenga un 

mejor panorama 

de las 

oportunidades 
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las clases de  

inglés? 

aplicación 

incentivos y 

premiando sus 

logros apoyados 

de la aplicación 

classdojo 

que les brinda 

aprender inglés  

9 

Uso de lenguaje 

corporal para la 

comprensión de 

instrucciones en 

inglés.  Los estudiantes  

¿Cómo 

implementar el 

uso de lenguaje 

corporal para la 

comprensión de 

instrucciones en 

inglés? 

Que los 

estudiantes 

relacionen 

gestos y 

movimientos 

corporales al 

recibir una 

instrucción. 

Lenguaje 

corporal, 

comprensión e 

instrucciones 

Utilizar el 

lenguaje corporal 

para que los 

estudiantes 

comprendan 

instrucciones  

10 

Mejorar la 

pronunciación de 

los alumnos de 

secundaria. 

Que el alumno 

logre hablar con 

fluidez y sea 

consciente de 

sus progresos en 

su procesos de 

aprendizaje. 

¿Cómo mejorar 

la pronunciación 

en inglés para 

que los 

estudiantes 

expresen ideas 

de manera oral? 

La grabación de 

notas de voz 

secuenciadas 

para mejorar la 

pronunciación de 

palabras en 

inglés. 

Que los alumnos 

no graven sus 

audios, dificultad 

para subir los 

audios. 

Que los alumnos 

hablen con 

fluidez. 

11 

Vocabulario 

clave. 

Comprensión de 

textos cortos 

escritos en inglés  

Estudiantes de 

tercer grado de 

secundaria grupo 

"B" 

¿Cómo enseñar 

previamente 

vocabulario clave 

para favorecer la 

comprensión de 

textos cortos 

escritos en 

inglés? 

Enseñar el 

vocabulario 

previamente 

antes de leer un 

texto corto 

escrito en inglés 

facilita la 

comprensión del 

mismo ya que 

permite que los 

estudiantes 

relacionen las 

palabras con el 

contenido.  

Comprensión de 

textos  

Determinar cómo 

enseñar 

vocabulario 

previo para la 

comprensión de 

textos escritos 

cortos en inglés. 

12 

Implementación 

de metodología 

de enseñanza 

del inglés para 

disminuir la 

indisciplina 

escolar 

Disminuir la 

indisciplina en el 

aula en las 

sesiones de 

lengua extranjera 

¿Cuáles son los 

factores que 

generan 

indisciplina 

escolar? 

Implementación 

de metodologías 

de enseñanza 

del inglés para 

reducir la 

indisciplina en el 

salón de clases 

•Diseñar 

sesiones en 

donde se 

apliquen 

estrategias 

didácticas de la 

enseñanza del 

inglés para 

reducir la 

indisciplina en el 

aula de clases. 

•Aplicar 

estrategias 

didácticas de la 

enseñanza del 

inglés para 

reducir la 

indisciplina en el 

aula de clases. 

•Evaluar el uso 

de las estrategias 

Disminuir la 

indisciplina a 

través de la 

aplicación de 

estrategias 

didácticas 
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didácticas de la 

enseñanza del 

inglés para 

reducir la 

indisciplina en el 

aula de clases. 

13 

Vocabulario  

Incrementar 

vocabulario en 

alumnos de 1°A 

en educación 

secundaria  

¿Incrementar 

vocabulario en 

alumnos de 1°A 

en educación 

secundaria? 

La flashcards 

incrementan el 

vocabulario de 

inglés en 

alumnos de 1°A 

en educación 

secundaria  

Flash cards e 

incrementar 

vocabulario  

Que los alumnos 

de 1° A 

aumenten su 

vocabulario en 

inglés  

14 

Implementación 

de las TICS para 

el mejoramiento 

del speaking  Segundo A 

¿Cómo influye el 

uso de las 

tecnologías 

educativas para 

el mejoramiento 

del speaking en 

la clase de 

inglés?  

Implementar una 

aplicación 

educativa para el 

mejoramiento de 

Speaking  Diagnóstico  

Generar una 

motivación 

intrínseca para la 

mejora del 

speaking y 

listening  

15 

Desarrollar la 

producción 

fonética del 

inglés en el aula 

de clases Estudiantes 

¿Cómo mejorar 

la producción 

fonética del 

inglés en el aula 

de clases? 

EL desarrollo de 

la producción 

fonética se logra 

mediante 

práctica y 

exposición 

continua a la L2 

Identificar las 

dificultades más 

comunes que 

enfrentan los 

estudiantes al 

desarrollar su 

producción 

fonética en 

inglés. 

Diseñar y probar 

un conjunto de 

actividades 

centradas en la 

producción 

fonética de la "A" 

con 2 variantes 

distintas. 

Medir el impacto 

de las actividades 

en la mejora de la 

competencia 

fonética de los 

estudiantes. 

Desarrollar la 

producción 

fonética en el 

aula de inglés 

para aumentar la 

competencia 

fonética de los 

estudiantes, a 

través de 

prácticas y 

exposición 

continua. 

 

Como se observa, en la tabla, se marcó en color rojo los datos que indican aspectos 

deficientes o debilidades en el desarrollo de las habilidades investigativas de los 

estudiantes, a los que se les debe poner atención a la hora de diseñar el sistema de 

actividades de aprendizaje. 
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El análisis y sistematización de los resultados se hizo a partir de lo que se estipula 

en las Orientaciones Académicas para la Elaboración del Trabajo de Titulación 

(DGESuM, s.f.) mostró los resultados siguientes: 

 

Tabla 1. Resultados del procesamiento de las respuestas a las preguntas 1-6 de la 
Prueba diagnóstica de habilidades investigativas a los alumnos. 

No. de la 

pregunta 

Respuestas Porcentajes 

Correcta Incorrecta Correcta Incorrecta 

1 3 12 20 80 

2 4 11 17 73 

3 12 3 80 20 

4 12 3 80 20 

5 8 7 54 46 

6 9 6 60 40 

Resultados del procesamiento de las respuestas a las preguntas1-6 de la Prueba 

diagnóstica de habilidades investigativas a los alumnos. Fuente: (Guadarrama, 2022). 

 

Delimitación del problema  

En la experiencia durante el proceso de enseñanza aprendizaje del curso de 

Metodología de la Investigación que se desarrolla en el quinto semestre de la 

carrera, se observan limitaciones en el desarrollo de los conocimientos y de las 

habilidades investigativas.  

Lo anterior se pone de manifiesto en las dificultades que presentan posteriormente 

los estudiantes para: acceder activamente a la información y utilizar la bibliografía 
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científico pedagógica en la redacción de sus trabajos de acuerdo con las normas de 

citación y referenciación; para identificar situaciones problema, el objeto de estudio 

y formular preguntas de investigación; redactar objetivos y elaborar supuestos 

hipotéticos para plantear soluciones ante una situación problema; argumentar y 

asumir una posición teórica, ya sea de forma escrita o de forma oral cuando se 

establece el debate. Todo ello coincide con la dificultad para poner en práctica un 

pensamiento teórico, crítico y reflexivo. 

De acuerdo con la situación problema planteada, el presente trabajo de 

investigación parte de la formulación de la siguiente pregunta científica: 

¿Cómo contribuir al desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes en la 

asesoría para la elaboración la tesis e informe de prácticas de la Licenciatura en 

Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Secundaria? 

Adicionalmente, se formularon las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es el estado actual del desarrollo de las habilidades investigativas en los 

estudiantes que elaboran tesis en la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del 

Inglés en Educación Secundaria en la Educación Normal? 

b) ¿Cómo estructurar un sistema de actividades de aprendizaje experiencial para el 

desarrollo de habilidades investigativas en el proceso de asesoría de la tesis y el 

informe de prácticas en la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en 

Educación Secundaria en la Educación Normal? 

 

Es menester reconocer la delimitación del tema y problema de investigación, para 

justificar el desarrollo del tema, pues se necesita poner límites a la investigación y 

especificar el alcance de éstos (Tamayo, 2003). De esta manera, se plantea la 

delimitación en relación con el tiempo, el espacio y la estructura temática. 

Delimitación temporal  
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La investigación mantiene un margen de tiempo, por lo tanto, se desarrollará 

durante los ciclos escolares 2023-2024 y 2024-2025, en la Licenciatura en 

Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Secundaria en la Normal de 

Tenancingo. 

 

La investigación tiene como primer objetivo: 

Proponer un sistema de actividades de aprendizaje experiencial para el desarrollo 

de las habilidades investigativas en los estudiantes que desarrollan tesis e informe 

de prácticas de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación 

Secundaria. 

 

III. RESULTADOS PARCIALES 

Los resultados del diagnóstico muestran que los estudiantes presentan dificultades 

teóricas para elaborar su proyecto de tesis e informe de prácticas, pues constituyen 

dos modalidades de titulación, con deficiencias específicas en el desarrollo y 

producción de trabajos investigativos de diversa complejidad durante su formación. 

De manera que no logran aportar nuevos conocimientos y propuestas de 

intervención pedagógica en los problemas que afectan el ámbito de la enseñanza 

aprendizaje del inglés, en el cual realizan sus prácticas profesionales y en el que se 

van a desempeñar una vez egresados. 

 

IV. CONCLUSIONES 

Los conocimientos sobre el proceso de investigación educativa se reproducen, si 

acaso, desde lo teórico, sin comprensión de la información, ni vinculación con la 

experiencia práctica investigativa, bajo una lógica memorística. Con ello, a los 

docentes en formación inicial se les dificulta el logro de una apropiación real del 

nuevo conocimiento que, como consecuencia, no logra alcanzar un aprendizaje 



 

1677 
 

significativo, que articule sus conocimientos previos con la información que reciben 

y con las condiciones que observan en el contexto educativo durante sus prácticas 

profesionales frente a grupo. 

Estas dificultades identificadas afectan los resultados del proceso de elaboración de 

documentos de titulación (Tesis e informe de prácticas) y el desarrollo de las 

habilidades investigativas, requeridas en el perfil de egreso del licenciado en 

Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Secundaria de la Educación 

Normal. 
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Propuesta de Modelo para la sistematización curricular en un Centro de 

Formación para el Trabajo. 

 

Resumen 

En este estudio, se abordó la problemática de la falta de sistematización en el diseño 

curricular en un Centro de Formación para el Trabajo en Aguascalientes, México, 

con un enfoque en la mejora de la educación técnica y las oportunidades de empleo 

para los graduados. Se identificaron deficiencias en la diversificación de programas 

académicos, la falta de uniformidad en las metodologías de enseñanza y la eficacia 

variable en la inserción laboral de los graduados. 

Como resultado, se desarrolló un modelo de diseño curricular sistemático basado 

en un proceso de 7 filtros agrupados en cinco categorías fundamentales. Estos 

filtros abordan aspectos clave en la creación de planes de estudio eficientes y 

pertinentes, desde la recopilación de propuestas hasta la implementación y 

evaluación continua. 

El modelo tiene el potencial de mejorar significativamente la calidad de la educación 

técnica al garantizar que los planes de estudio sean viables, relevantes, legales, 

fundamentados en teorías sólidas y estructurados de manera coherente. Además, 

permite ajustes continuos para mantenerse alineados con los objetivos 

institucionales y las necesidades cambiantes de la comunidad. 

La implementación de este modelo debería fomentar una mayor conexión entre la 

institución educativa, los estudiantes, el cuerpo docente y el mercado laboral, lo que 

contribuirá a una educación técnica de mayor calidad y a un aumento en las 

oportunidades de empleo para los graduados, cumpliendo así con los propósitos 

fundamentales de los Centros de Formación para el Trabajo. Este enfoque 
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sistemático en el diseño curricular puede ser un paso importante hacia la mejora del 

sistema educativo y el desarrollo de la fuerza laboral en Aguascalientes y más allá. 

Palabras clave  

Sistematización, diseño curricular, Formación para el Trabajo, pertinencia 

educativa.     

I. Introducción  

Los Centros de Formación para el Trabajo están dirigidos a la población 

juvenil, con el propósito fundamental de dotarlos de las competencias y 

habilidades técnicas esenciales para su desarrollo futuro. Estos centros 

despliegan programas de formación técnica que se erigen como una 

alternativa sumamente valiosa, posibilitando que los estudiantes accedan 

a un panorama de oportunidades laborales. 

El presente estudio se lleva a cabo en un Centro de Formación para el 

Trabajo localizado en el estado de Aguascalientes, México. Este centro 

dispone de programas de formación técnica que se caracterizan por un 

formato mixto. 

La problemática presente en la institución reside en la ausencia de un 

proceso de diseño curricular sistemático que se ajuste a las necesidades 

específicas de los estudiantes. Esta carencia se refleja en la 

diversificación de los programas académicos, en la metodología de 

impartición de contenidos, así como en la eficacia en la inserción laboral 

de los estudiantes graduados. En virtud de ello, a partir de las 

percepciones aportadas por la parte directiva, quien en este caso 

participa activamente en el diseño curricular, diseñadores curriculares, 

docentes, estudiantes y empleadores respecto a la falta de 

sistematización en el currículo, se ha trazado como objetivo principal la 
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generación de una propuesta de modelo que proporcione un enfoque 

sistemático para la creación del diseño curricular.  

Se entiende que la implementación de un proceso de sistematización del 

diseño curricular para las carreras técnicas podría fomentar una 

vinculación eficaz entre la comunidad educativa, los estudiantes, el 

cuerpo docente y el ámbito laboral. Esto, a su vez, contribuiría 

sustancialmente a la practicidad del proceso de diseño, aminorando las 

responsabilidades de la pate directiva y mejorando la calidad de la 

educación técnica e incrementando las posibilidades de inserción laboral 

para los graduados. 

II. Metodología  

El presente estudio se fundamentó teóricamente con en diversas fuentes 

de referencia que arrojan luz sobre la problemática que se aborda, en 

particular en relación con la integración de las diversas competencias y 

habilidades técnicas en el diseño curricular. Las contribuciones van desde 

el estudio de Rivera (2019) En él  aborda la sistematización de la 

experiencia de integración de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) al currículo, efectuado durante el curso 2015-2016, 

en la Facultad de Ciencias Médicas Enrique Cabrera de La Habana, 

Cuba. Enfatiza la importancia de un enfoque sistemático en el diseño 

curricular. De un modelo teórico de evaluación destinado a la estrategia 

curricular, parte integral de la formación académica. Esto resalta la 

relevancia de abordar de manera estructurada y planificada la 

incorporación de elementos curriculares, como las competencias 

técnicas, en el contexto de la formación educativa. 

Así mismo  se recurrió al abordaje de modelos de diseño para encontrar 

bases sólidas en el planteamiento del modelo propio, el Modelo de Díaz 
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y colaboradores (Chablé & Delgado, 2010, tal como es presentado por 

Chablé y Delgado en 2010, se centra en la definición de un perfil 

profesional. Esta perspectiva es crucial en el contexto de los Centros de 

Formación para el Trabajo, ya que enfoca la atención en la alineación 

entre los objetivos educativos y las necesidades del mercado laboral, 

proporcionando una guía para la estructuración del currículo. 

También se consideró a  Tyler, en su influyente obra de 1986, donde 

delineó un proceso de diseño curricular que se basa en preguntas y 

etapas centradas en los objetivos escolares y en la comprensión del 

educando y su entorno. Esta metodología, que ha sido fundamental en la 

planificación educativa, proporciona una base sólida para la 

estructuración de un diseño curricular sistemático y centrado en los 

resultados educativos. 

En el contexto del presente estudio, la problemática centrada en la falta 

de sistematización en el diseño curricular de la institución se traduce en 

la diversificación de los programas académicos, la metodología de 

enseñanza y la efectividad en la inserción laboral de los graduados.  

Lo cual fija como objetivo principal de este estudio proponer un modelo 

que aborde esta problemática mediante un enfoque sistemático en el 

diseño curricular. 

La implementación de un proceso de sistematización del diseño 

curricular, inspirado en las perspectivas de Rivera, el Modelo de Díaz y 

colaboradores, y Tyler, se espera que facilite una conexión más eficaz 

entre la institución educativa, los estudiantes, el cuerpo docente y el 

mercado laboral. En última instancia, esto debería mejorar la calidad de 

la educación técnica y ampliar las oportunidades de empleo para los 
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graduados, alineándose con el propósito fundamental de los Centros de 

Formación para el Trabajo. 

Se adoptó un enfoque cualitativo para investigar y analizar modelos de 

diseño curricular como fuentes de comparación. En este contexto, se tuvo 

en consideración la contribución de Tyler (1986), quien delineó un 

proceso de diseño curricular basado en interrogantes y etapas centradas 

en los objetivos educativos, así como en la comprensión del estudiante y 

su contexto. Además, se examinó el Modelo de Díaz y colaboradores 

(Chablé & Delgado, 2010), que se enfoca en el perfil profesional como 

elemento fundamental del diseño curricular. Aunado a esto se exploraron 

ejercicios previos con relación a la sistematización curricular, tomando 

como referente a Rivera (2019) y el modelo teórico de evaluación 

destinado a la estrategia curricular como parte integral de la formación 

académica. 

Este proceso incluyó el análisis exhaustivo de programas académicos 

relacionados con la carrera técnica de Asistente en Educación Inicial y 

Preescolar. Durante el último cuatrimestre del año 2022, se llevó a cabo 

un acercamiento a un grupo diverso de participantes, incluyendo 5 

diseñadores curriculares, 4 docentes, 10 estudiantes y 4 empleadores 

con quienes se mantenían acuerdos de prácticas laborales. El propósito 

de esta interacción fue identificar posibles deficiencias en el contenido 

curricular, evaluar la alineación de los modelos de diseño con los objetivos 

institucionales y recopilar información relevante. Para ello, se utilizaron 

listas de cotejo, entrevistas y cuestionarios, con el fin de identificar 

discrepancias entre el proceso de diseño curricular actual de la institución 

y los modelos previamente explorados. 
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Con la información obtenida se procedió a la extracción y síntesis de los 

factores de utilidad para el propósito investigativo, recuperando 3 

elementos que se consideraron fundamentales para ser empleados como 

base del proceso, denominados “elementos estructurales”  1) factibilidad: 

posibilidad técnica y económica 2) pertinencia: si es apropiado y relevante 

para cumplir con los objetivos y necesidades específicos del contexto 3) 

fundamentación teórica: base conceptual y académica que sustenta y 

justifica las decisiones y enfoques educativos. 

Derivado de los elementos estructurales definidos se elaboró una 

propuesta de modelo para la sistematización del diseño, a través de un 

proceso de 7 filtros, clasificados en 5 categorías (de recolección, de 

viabilidad, de cumplimiento, de contenido y estructura y de mejora 

continua) los cuales fueron presentados en un organizador gráfico en 

forma de diagrama de flujo, el cual simplifica la estructuración del 

currículo, facilita la adaptación constante a las necesidades cambiantes, 

garantiza la coherencia, pertinencia y permite a los usuarios del modelo, 

al momento de diseñar, tener una visión pragmática y concisa del proceso 

que busca la institución.  

Los filtros establecidos en la propuesta de modelo fueron:  

1) Acopio de propuestas (de recolección): recopilación de diversas ideas, 

recomendaciones o sugerencias presentadas por expertos, docentes, 

estudiantes y otras partes interesadas con el objetivo de diseñar un nuevo 

plan de estudios académico. Estas propuestas pueden incluir cambios en 

la estructura curricular, contenidos de cursos, métodos de enseñanza y 

otros aspectos relevantes para la formación académica. 
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2) Análisis de factibilidad (de viabilidad): recolección y análisis de los 

resultados del estudio de la oferta y demanda del área de estudio 

propuesta, así como de los recursos técnicos y económicos para la 

generación o modificación de plan de estudios. 

3) Análisis de pertinencia (de viabilidad): fase del proceso que implica la 

evaluación minuciosa de la propuesta académica para determinar su 

relevancia y adecuación a las necesidades, objetivos y demandas de la 

sociedad y el mercado laboral. Este análisis considera si los contenidos, 

métodos de enseñanza y objetivos del programa están alineados con las 

expectativas y las condiciones del entorno educativo y profesional. 

4) Marco legal (de cumplimiento): análisis de leyes y regulaciones que 

establecen los requisitos, procedimientos de evaluación, organismos 

acreditadores, duración de la acreditación, derechos y obligaciones, 

consecuencias de la acreditación. 

5) Fundamentación teórica (de contenido y estructura): justificación de 

enfoques pedagógicos, objetivos de aprendizaje y métodos de 

enseñanza, asegurando que estén respaldados por teorías educativas y 

evidencia sólida de su efectividad. 

6) Revisión general de la estructura curricular (de contenido y estructura): 

implica la evaluación exhaustiva y el ajuste de la organización y secuencia 

de los componentes del plan de estudios, como cursos, módulos y 

créditos, para garantizar coherencia, relevancia y eficacia en la entrega 

de contenidos educativos y objetivos de aprendizaje. 

7) Implementación y Evaluación Continua (de mejora continua): 

implementación piloto y evaluación continua para monitorear su 

efectividad y realizar ajustes según sea necesario. Medición del impacto 

en la calidad de la educación técnica y la inserción laboral de los 
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graduados. Este proceso de mejora continua garantiza que el modelo 

esté alineado con los objetivos institucionales y las necesidades 

cambiantes de la comunidad. 

Organizador gráfico de la propuesta de modelo (flujograma) 

 

 

 

III. Resultados 

Como fruto de esta investigación, hemos concebido un modelo de diseño 

curricular meticuloso para abordar la problemática de la carencia de una 

estructura ordenada en el diseño de planes de estudio en un Centro de 

Formación para el Trabajo ubicado en Aguascalientes, México. Este 

modelo se articula en torno a un proceso que se desglosa en siete etapas, 

englobadas en cinco categorías fundamentales: 
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Primera, la recopilación de propuestas, donde se recaban sugerencias 

provenientes de expertos, docentes, estudiantes y otras partes 

interesadas para la elaboración de un nuevo plan de estudios. 

Segunda, la evaluación de factibilidad, donde se analiza tanto la oferta 

como la demanda en el ámbito de estudio, así como la disponibilidad de 

recursos técnicos y financieros. 

Tercera, el análisis de pertinencia, que se enfoca en verificar que la 

propuesta académica sea relevante y adecuada para satisfacer las 

necesidades y requerimientos de la sociedad y el mercado laboral 

La cuarta etapa gira en torno a un escrutinio exhaustivo del marco legal, 

donde se examinan las leyes y regulaciones relacionadas con la 

acreditación y el cumplimiento normativo. 

La quinta fase se centra en la fundamentación teórica, donde se sustentan 

los enfoques pedagógicos, los objetivos de aprendizaje y los métodos de 

enseñanza en teorías educativas sólidas. 

La sexta etapa contempla la revisión minuciosa de la estructura curricular, 

que implica evaluar y ajustar la organización y secuencia de los 

componentes del plan de estudios. 

Por último, la séptima etapa aborda la implementación y evaluación 

continua, donde se lleva a cabo una implementación piloto y se monitorea 

constantemente para realizar ajustes y mejoras. 

Este modelo simplifica el proceso de estructuración del currículo, asegura 

su coherencia y pertinencia, y proporciona a los usuarios una visión 

pragmática del procedimiento. Confiamos en que su aplicación redundará 

en una mejora de la calidad de la educación técnica y en mayores 

oportunidades de empleo para los graduados, en perfecta consonancia 

con los objetivos del Centro de Formación para el Trabajo. 



 

1689 
 

IV. Conclusiones  

El presente estudio abordó la problemática de la falta de sistematización 

en el diseño curricular en un Centro de Formación para el Trabajo en 

Aguascalientes, México. Esta carencia se tradujo en una diversificación 

de programas académicos, metodologías de enseñanza no uniformes y 

una eficacia variable en la inserción laboral de los graduados.  

Los resultados de esta investigación llevaron a la generación de un 

modelo de diseño curricular sistemático basado en un proceso de 7 filtros. 

Estos filtros, agrupados en cinco categorías fundamentales, abordan 

aspectos clave en la creación de un plan de estudios eficiente y 

pertinente. 

En primer lugar, el "acopio de propuestas" garantiza que se tengan en 

cuenta diversas perspectivas y recomendaciones de expertos, docentes, 

estudiantes y otras partes interesadas. Esto enriquece el proceso de 

diseño y aumenta la probabilidad de satisfacer las necesidades 

educativas. 

El "análisis de factibilidad" y el "análisis de pertinencia" contribuyen a la 

viabilidad del plan de estudios. Evaluar la demanda y la oferta del área de 

estudio, así como la relevancia de la propuesta académica para la 

sociedad y el mercado laboral, asegura que los recursos se utilicen 

eficazmente y que los graduados tengan habilidades demandadas en el 

mercado. 

El "marco legal" es esencial para garantizar que el plan de estudios 

cumpla con las regulaciones y estándares pertinentes, lo que a su vez 

aumenta la credibilidad y la aceptación del programa. 
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La "fundamentación teórica" asegura que los enfoques pedagógicos y los 

métodos de enseñanza estén respaldados por teorías educativas sólidas, 

lo que mejora la calidad del proceso educativo. 

La "revisión de la estructura curricular" garantiza que la organización y 

secuencia de los componentes del plan de estudios sean coherentes y 

efectivos en la entrega de contenidos educativos y objetivos de 

aprendizaje. 

Finalmente, la "implementación y evaluación continua" permite ajustar el 

plan de estudios en función de los resultados reales y las necesidades 

cambiantes, lo que garantiza la mejora continua y la alineación con los 

objetivos institucionales. 

La aplicación de este modelo tiene el potencial de mejorar 

significativamente la calidad de la educación técnica en el Centro de 

Formación para el Trabajo, aumentando las oportunidades de empleo 

para los graduados y mejorando la vinculación entre la institución 

educativa, los estudiantes, el cuerpo docente y el mercado laboral. 
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ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA PRODUCIDA POR BACTERIAS Vibrio, 

Pseudovibrio Y Halomonas CONTRA S. aureus multi-resistente 

PROVENIENTES DE LA COSTA DE CAMPECHE, MÉXICO. 

 

Resumen 

 

Bacterias patógenas como Staphylococcus aureus son capaces de desarrollar de 

manera acelerada resistencia a antimicrobianos existentes, representando un 

peligro sanitario potencialmente grave a nivel mundial. Por lo tanto, sigue siendo 

vigente la necesidad de descubrir nuevos antibióticos con estructuras novedosas. 

El propósito de este trabajo fue investigar cuatro aislados marinos (1-CAM, 2-CAM, 

3-CAM y 4-CAM) productores de actividad antimicrobiana contra la bacteria 

patógena multirresistente S. aureus. Para amplificar el gen ribosomal RNA16s de 

las muestras de DNA de los aislados marinos se realizó la técnica PCR, (GoTaq® 

DNA Polymerase PROMEGA). El producto de PCR de cada muestra fue purificado 

(KIT-dna clean & concentrator-5 zymo research) y cuantificado en NanoDrop 2000 

de thermo scientific y las muestras se enviaron para ser secuenciadas a la unidad 

de síntesis y secuenciación de DNA del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Los 

resultados del análisis de secuencias en la base de datos del NCBI ref. seq. 

Genome revelaron que 1-CAM compartió 96 % de identidad con Pseudovibrio 

exalbescens, mientras que 2-CAM tuvo 97 % de identidad con Vibrio 

prahaemolyticus, 3-CAM se identificó como Halomonas venusta con un 99 % y 4-

CAM correspondió con 98 % a Vibrio alginolyticus. Por otro lado, la actividad 

antibacteriana se analizó utilizando la técnica de Kirby-Bauer mostrando que las 

bacterias marinas fueron capaces de inhibir efectivamente el crecimiento de S. 

aureus con diámetros de zonas de inhibición de más de 30 mm.   
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Abstract 

 

Pathogenic bacteria such as Staphylococcus aureus are capable of rapidly 

developing resistance to existing antimicrobials, posing a potentially serious global 

health hazard. Therefore, the need to discover new antibiotics with new structures 

remains. The purpose of this work was to investigate four isolated marine (1-CAM, 

2-CAM and 4-CAM) producers of antimicrobial activity against the multi-resistant 

pathogen S. aureus. To amplify the ribosomal gene RNA16s from the DNA samples 

of the three marine isolates, the PCR technique (GoTaq® DNA Polymerase 

PROMEGA) was performed. The PCR product of each sample was purified (KIT-

dna clean & concentrator-5 zymo research) and quantified in thermo scientific 

NanoDrop 2000 and the samples were sent for sequencing to the DNA Synthesis 

and Sequencing Unit of the UNAM Institute of Biotechnology. Sequence analysis 

results in the NCBI database ref. seq. Genome revealed that 1-CAM shared 96% 

identity with Pseudovibrio exalbescens, while 2-CAM had 97% identity for Vibrio 

prahaemolyticus, 3-CAM was identified as Halomonas venusta with 99% and 4-CAM 

corresponded with 98% to Vibrio alginolyticum. On the other hand, antibacterial 

activity was analyzed using Kirby-Bauer technique showing that marine bacteria 

were able to effectively inhibit the growth of S. aureus with inhibition zones diameter 

greater than 30 mm. 

 

Palabras Clave: Bacterias marinas, actividad anti S. aureus, actividad 

antimicrobiana 
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I. Introducción 

 

El ambiente marino comprende varios tipos de ecosistemas, cada uno con 

características abióticas y bióticas diversas. Estos ecosistemas, en general, 

albergan una gran diversidad tanto de plantas, animales, microorganismos y 

biomoléculas y están determinados por la variabilidad de factores abióticos, como 

salinidad, temperatura, presión, concentración de oxígeno disuelto o iluminación. La 

adaptación de estos organismos a su hábitat puede determinar sus habilidades para 

producir metabolitos secundarios únicos que les permite sobrevivir a las condiciones 

extremas a las que están sujetos. Por lo tanto, varios microorganismos marinos son 

considerados una fuente natural potencial de productos farmacéuticos, debido a que 

un gran número de los compuestos que producen muestran diferentes actividades 

biológicas, tales como, citotóxicas, anticáncer, foto protectoras, antivirales o 

antibióticas, entre otras (Biswas K, et al., 2016). 

Por otro lado, también como resultado de la adaptación de varios patógenos 

microbianos a los antibióticos utilizados en los sectores de salud mundial, se 

presenta el gran problema de incremento de multirresistencia bacteriana a los 

antibióticos. Este fenómeno desafía la efectividad de diferentes tratamientos de 

enfermedades infecciosas comunes producidas por patógenos, amenazando la 

capacidad de respuesta del sector salud. Esta situación de multirresistencia ocurre 

de manera natural, pero puede ser acelerada por un inadecuado uso de los 

medicamentos. Hoy en día, a pesar de los esfuerzos a nivel mundial en la difusión 

de información acerca de los problemas generados por el mal uso de los 

antibióticos, las malas prácticas continúan en algunos sectores sociales. Por 

ejemplo, cuando personas con infecciones virales como resfriados y gripe, ingieren 

antibacterianos o cuando algunos antibióticos se administran en animales sanos 

como promotores del crecimiento o tratamiento profiláctico (OMS, 2021). Bacterias 
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patógenas a humanos como Staphylococcus aureus son capaces de desarrollar de 

manera acelerada resistencia a antimicrobianos existentes (Esposito S. et al., 2023). 

Además, Appelbaum en 2006, informó del aumento en las concentraciones 

inhibitorias mínimas de vancomicina (único antibiótico eficaz contra S. aureus 

multirresistente) y que las cepas mostraron niveles considerados de resistencia 

debido a la presencia de varias mutaciones genéticas, representando un peligro 

sanitario potencialmente grave a nivel mundial. Por lo tanto, existe una mayor 

demanda para el desarrollo de nuevos y eficaces compuestos antimicrobianos, 

principalmente contra las bacterias resistentes y multirresistentes a antibióticos. 

 

Nursyam en 2017, informó sobre la actividad antibacteriana de metabolitos 

primarios y secundarios producidos por Vibrio alginolyticus aislado de la esponja 

Haliclona sp. contra S. aureus, siendo presumiblemente una proteína de bajo peso 

molecular el metabolito primario responsable de la bioactividad. Asimismo, bacterias 

marinas del género Pseudovibrio tienen el potencial genético para producir 

metabolitos secundarios con diferentes actividades biológicas y la molécula 

reconocida con la actividad antimicrobiana más dinámica es el ácido tropodithietico 

(ATD) que ha mostrado actividad contra patógenos de humanos como S. aureus y 

patógenos del camarón como ciertas especies de Vibrio (Crowley S.P, et al., 2014).  

 

II. Metodología 

 

1. Microorganismos 

 

Se utilizaron los aislados marinos (1-CAM, 2-CAM, 3-CAM y 4-CAM) pertenecientes 

a la colección del laboratorio de Biotecnología y Bioprocesos del CIB-UAC 

provenientes de la costa de Campeche, México. 
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2. Condiciones de cultivo en medio líquido  

 

A partir de un stock de cada uno de los aislados (1-CAM, 2-CAM, 3-CAM y 4-CAM) 

conservados a -80 °C, se preparó un pre inóculo transfiriendo 100 µL, en 

condiciones de esterilidad, en un matraz Erlenmeyer de 125 mL de capacidad 

nominal conteniendo 20 mL de medio Zobell líquido y estéril, y dejándolo crecer 

durante 24 horas a 32 °C y en agitación (100 rpm). Consecutivamente, se 

prepararon los cultivos en matraces de 250 mL, conteniendo 50 mL de medio Zobell,  

ajustado a pH 8.0 y esterilizado. Los cultivos se mantuvieron durante 48 horas en 

agitación a 100 rpm y 32 °C.  

 

3. Identificación molecular de los aislados marinos  

 

3.1 Aislamiento de ADN  

 

De la biomasa obtenida de los cultivos líquidos se realizó la extracción de ADN 

genómico mediante el método del CTAB, conforme a el protocolo de Gardes & 

Bruns (1993).  Para la cuantificación y comprobación de la pureza de ADN de los 

aislados bacterianos se determinó espectrofotométricamente en un 

espectrofotómetro para microplacas Thermo Scientific™ Multiskan™ GO. Es decir, 

de manera individual se analizaron las muestras y se registraron los valores de 

As260, As280  y As230  nm. Se calcularon los valores de las relaciones As260/As280 y 

As260/As230. Valores de estas proporciones alrededor de 1.7 indicaron ADN con 

calidad para su amplificación por PCR. Por último, para comprobar la integridad del 

ADN extraído se realizó una electroforesis en gel de agarosa. 

 

3.2 Amplificación y secuenciación del ADN bacteriano 
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Para amplificar el gen ribosomal RNA16s del DNA de los aislados marinos (1-CAM, 

2-CAM, 3-CAM y 4-CAM) se realizó la técnica PCR utilizando el kit de DNA 

polimerasa siguiendo indicaciones del proveedor (GoTaq® DNA Polymerase 

PROMEGA). Los cebadores de PCR utilizados para amplificación directa fueron (5’-

CTYAAAAKRAATTGRCGGRRRSSC-3’, posiciones de E. coli 909–932) e inversa 

(5’ – CGGGCGGTGGTRCAARRSSC - 3’, posiciones de E. coli 1383 – 1404). Las 

condiciones de la PCR fueron: precalentamiento a 95 °C durante 5 min,  y el perfil 

térmico consistió en 35 ciclos de desnaturalización a 95 °C durante 1 min,  un paso 

de alineamiento a 55 °C durante 2 min y una extensión a 72 °C durante 1 min, y 

extensión final a 72 °C durante 7 min. El producto amplificado se comprobó 

mediante electroforesis en gel. Los productos de PCR de cada muestra fue 

purificado (KIT-dna clean & concentrator-5 zymo research), cuantificado en 

NanoDrop 2000 de Thermo Scientific y enviadas para su secuenciacióm a la Unidad 

de Síntesis y Secuenciación de DNA del Instituto de Biotecnología de la UNAM. El 

análisis de los productos amplificados de PCR fue realizado por Instituto de 

Biotecnología por medio de la base de datos del NCBI ref. seq. Genome.  

 

4. Evaluación de actividad antimicrobiana 

 

La actividad antimicrobiana de las bacterias marinas contra el patógeno clínico S. 

aureus multirresistente, se determinó por medio del método estandarizado de 

difusión en disco (Kirby- Bauer). El análisis se realizó a la suspensión bacteriana de 

cada bacteria marina (1-CAM, 2-CAM, 3-CAM y 4-CAM) después de las 24 h para 

halos totales y 48 h para halos parciales de crecimiento. Para el ensayo de Kirby-

Bauer (Bernal y Guzmán, 1984), se preparó una suspensión celular de S. aureus de 

turbidez equivalente al 0.5 de la escala McFarland (l^6-8 UFC/mL) y en condiciones 
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de esterilidad, se sembró en cajas petri con agar Mueller Hinton de manera 

homogénea. Se colocaron discos de papel filtro de 6 mm de diámetro, sobre la 

superficie del agar y se impregnaron con 20 L de la suspensión de las bacterias 

marinas.  Como control negativo de actividad se utilizó un disco impregnado con 

medio Zobell estéril y como controles positivos discos con antibióticos contra Gram 

positivas. Las cajas se incubaron a 37 °C durante 24 y 48 h. Zonas claras de 

inhibición alrededor de los discos indicaron actividad antimicrobiana y la 

determinación se llevó a cabo por duplicado. 

 

III. Resultados 

 

En la Figura 1 se muestra la electroforesis del ADN de los aislados marinos, donde 

se observan las bandas del material genético en el gel de agarosa. En la Tabla 1 se 

presentan los resultados de la cuantificación del ADN genómico, acuerdo con el 

protocolo que se empleó para su extracción. Los valores de las relaciones 

As260/As280 y As260/As230 aceptables de 1.8 y óptimo de 2.0 para la ampliación de las 

muestras mediante la técnica de PCR. Los datos indicaron que el material tuvo la 

calidad para la amplificación del gen 16S RNA.  
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Figura 1. Electroforesis en gel de agarosa de las muestras de ADN 

genómico. 

 

Tabla 1. Cuantificación del ADN aislado. 

Código del 

aislado 

Concentración 

(ng/μL) 

Pureza (A 

260/280) 

A 260/230 

1-CAM 217.2 1.84 1.65 

2-CAM 855.4 1.687 1.456 

3-CAM 162.8 2.212 0.468 

4-CAM 148.3 2.073 0.6825 
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Para probar la capacidad de los aislados marinos para producir compuestos con 

actividad biológica que inhiben el crecimiento de S. aureus multirresistente, se llevó 

a cabo el método de Kirby-Bauer y los resultados se registraron en la Tabla 2. Como 

podemos observar hubo halos de inhibición del crecimiento con registro de 

diámetros de zonas claras mayores a 30 mm, indicando que la bacteria patógena 

fue sensible a algún o algunos componentes del cultivo de las bacterias marinas. 

 

Tabla 2. Resultados de halos completos y parciales de 

inhibición a las 24 y 48 h de fermentación. 

Aislado S. aureus (mm) 

Halo total 24 h Halo parcial 48 h 

1-CAM 20 14.5 

2-CAM 16 - 

3-CAM 30 13 

4-CAM 32 13.5 

 

Estos resultados sugieren que estos agentes antimicrobianos podrían ser una 

alternativa terapéutica interesante, particularmente porque demostraron actividad 

biológica contra S. aureus, cuyas infecciones son altamente prevalentes en 

pacientes pediátricos y las opciones de curación son muy limitadas (Clerc Berestein 

MA, et al., 2021) 
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La Figura 2, muestra los resultados del análisis electroforético de los productos de 

PCR del gen ribosoma 16S de las bacterias marinas (1-CAM, 2-CAM, 3-CAM y 4-

CAM) de tamaño aproximado de 1500 a 1600 pb, observando que las bandas 

amplificadas corresponden a los resultados esperados.  

 

 

Figura 2. Producto de PCR del gen ribosomal 16s de las cuatro 

muestras de bacterias marinas. 

 

Los productos de PCR obtenidos, se secuenciaron y con la información se llevó a 

cabo una alineación por pares entre las secuencias de los aislados y las secuencias 

de la base de datos con el programa BLAST. Los resultados de la alineación se 

muestran en la Tabla 2. Como podemos observar las bacterias marinas fueron 

identificadas como Pesudovibrio exalbescens con 96% de identidad, Vibrio 
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parahaemolyticus con 97%, Vibrio alginolyticus con 98% y Halomonas venusta con 

99% de identidad.  

 

Tabla 3. Análisis de secuencias en la base de datos del NCBI ref. seq. 

Genome. 

Código del 

aislado 

Resultado del análisis de 

identificación 

Porcentaje de 

identidad 

1-CAM Pseudovibrio exalbescens 96% ID 

2-CAM Vibrio parahaemolyticus 97% ID 

3-CAM Halomonas venusta 99% ID 

4-CAM Vibrio alginolyticus 98% ID 

 

 

 

Estos resultados están acordes a lo informado por Nursyam en 2017, donde informó 

sobre la actividad antibacteriana de metabolitos primarios y secundarios producidos 

por Vibrio alginolyticus contra S. aureus, y por su parte Crowley et al. en 2014, 

informaron sobre la actividad de Pseudovibrio contra patógenos del camarón, 

respectivamente.  

 

IV. Conclusión 

 

En conclusión podemos decir que, el mar ofrece una oportunidad de recursos 

biológicos para el descubrimiento de nuevos agentes terapéuticos 

antimicrobianos con posibles estructuras y mecanismos de acción diferentes 
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a los ya conocidos, debido a las condiciones ambientales complejas y 

diferentes a las terrestres de donde se obtienen.  
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RESUMEN 

 

El trabajo que se presenta tiene como propósito el dar a conocer los resultados de 

la investigación-acción realizada para obtener el grado de maestro en competencias 

para la formación docente. La investigación tiene como principal objetivo mejorar el 

acompañamiento pedagógico dentro del campo de la gestión directiva. Por lo tanto, 

el objetivo general de la investigación es implementar desde la función   directiva un 

acompañamiento pedagógico a partir de una evaluación formativa al colectivo 

docente de la Primaria “Otto Granados Roldán” 

La metodología empleada se basó en la investigación-acción bajo el paradigma 

sociocrítico. Para recabar la información se utilizaron instrumentos y técnicas de 

evaluación formativa como listas de cotejo, rúbricas y la observación de campo.  

Las bases que se toman en cuenta para la investigación tienen que ver con la 

evaluación formativa y el acompañamiento pedagógico. Las áreas específicas en 

mailto:daniel.medina.mcfd2022@enrjsm.edu.mx
mailto:zalma.flores@enrjsm.edu.mx
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las que se implementó el acompañamiento pedagógico fueron en el diseño de la 

planificación didáctica y en las prácticas docentes. 

Dentro de la investigación se llevó a cabo un plan de acción organizado en tres 

acciones generales enfocadas en: a) análisis conceptual sobre el enfoque y los 

instrumentos de evaluación formativa, b) selección y diseño de instrumentos de 

evaluación formativa y c) valoración del impacto de los instrumentos dentro del 

acompañamiento pedagógico aplicado por el director, y de estas se desprenden tres 

actividades específicas respectivamente. 

 Después de implementar el plan en el que se diseñaron actividades encaminadas 

para el logro de los objetivos específicos se logró ver resultados positivos que nos 

permitieron validar la hipótesis planteada la cual sugirió que a través de la 

implementación de una evaluación formativa se mejoraría el acompañamiento 

pedagógico del director. 

A partir de la presente investigación se logró hacer una reflexión de la gestión 

directiva y una transformación de la misma para favorecer la propia práctica y el 

contexto educativo. 

ABSTRACT 

The purpose of the work presented is to present the results of the action research 

carried out to obtain the degree of master in competencies for teacher training. The 

main objective of the research is to improve pedagogical support within the field of 

management. Therefore, the general objective of the research is to implement, from 

the management function, pedagogical support based on a formative evaluation to 

the teaching staff of the “Otto Granados Roldán” Primary School. 



 

1707 
 

The methodology used was based on action research under the socio-critical 

paradigm. To collect the information, formative evaluation instruments and 

techniques were used such as checklists, rubrics and field observation. 

The bases that are taken into account for the research have to do with formative 

evaluation and pedagogical support. The specific areas in which pedagogical 

support was implemented were in the design of didactic planning and teaching 

practices. 

Within the research, an action plan organized into three general actions was carried 

out focused on: a) conceptual analysis of the formative evaluation approach and 

instruments, b) selection and design of formative evaluation instruments and c) 

assessment of the impact of the instruments within the pedagogical support applied 

by the director, and from these three specific activities emerge respectively. 

  After implementing the plan in which activities were designed to achieve the specific 

objectives, we were able to see positive results that allowed us to validate the 

hypothesis proposed which suggested that through the implementation of a 

formative evaluation the pedagogical support of the student would be improved. 

director. 

From this research, it was possible to reflect on management management and 

transform it to favor the practice itself and the educational context. 

 

PALABRAS CLAVE 

Acompañamiento pedagógico, evaluación formativa, gestión directiva, instrumentos 

de evaluación, práctica docente. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Una de las tareas más complejas y de mayor importancia dentro de la gestión 

directiva es la del acompañamiento pedagógico ya que el rol principal debería 

redundar en mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero la realidad es 

que la dinámica misma de la vida escolar conlleva a invertir la mayor parte del 

tiempo en la atención de asuntos administrativos. Por lo anterior el tema de 

investigación resulta relevante pues el propósito general es mejorar este proceso 

de acompañamiento pedagógico y redireccionar hacia una mejor gestión directiva. 

Para lograr el objetivo planteado, cuyo propósito es implementar una evaluación 

formativa dentro del acompañamiento pedagógico se plantea como alternativa una 

hipótesis que sugiere que dicho proceso de acompañamiento puede mejorarse a 

través de la implementación de una evaluación e instrumentos sustentados en un 

enfoque formativo y  como objetivos específicos de la investigación se definen los 

siguientes: Identificar las características de una evaluación formativa, diseñar 

instrumentos de evaluación basados en el enfoque formativo para su 

implementación dentro del acompañamiento pedagógico, aplicar instrumentos de 

evaluación en los procesos de acompañamiento pedagógico docente y por último 

evaluar la implementación y pertinencia de los instrumentos de evaluación formativa 

en los procesos de acompañamiento pedagógico. 
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La investigación se origina con un análisis cualitativo de la propia práctica en la que 

se identifica una problemática o situación a mejorar, de ahí se identifican los 

constitutivos centrales por los cuales se da paso a la teorización del marco 

conceptual en donde se profundiza en temas inmersos tanto en el objetivo, pregunta 

de investigación y en la hipótesis. 

Posteriormente la estrategia se concretiza a través de la implementación de un plan 

de acción que favorece un ciclo reflexivo, aplicado en dos procesos cruciales de la 

práctica docente que tienen que ver con el diseño de la planificación didáctica y la 

práctica docente.   

II. METODOLOGÍA 

El tema de estudio que se desarrolla, considera un análisis cualitativo ya que parte 

del análisis de datos no numéricos, sino más bien parte del análisis de información 

encontrada en el propio desempeño del investigador en el desarrollo de su ambiente 

natural. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006, págs. 8-

9). Es decir, se desarrolla un proceso inductivo. 

Una metodología que se adapta al modelo de investigación cualitativa es la 

investigación acción (IA), ya que en esta el docente se convierte en el propio 

investigador y su campo de estudio es su mismo entorno y su propia práctica, o sea, 

como ya se mencionó, parte de un análisis inductivo. 

El objetivo principal de la (IA) es la de mejorar la práctica docente por encima de la 

generación de conocimientos. Es decir que dentro del proceso educativo no 

solamente son importantes los resultados, sino que existe un proceso que permite 

analizar los avances que se observarán al final en forma de aprendizajes. (Elliot, 

2005, pág. 67). 
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El tema de la investigación que abordamos puede considerar los elementos del 

proceso antes mencionado, ya que desde el acompañamiento docente también se 

busca mejorar la práctica desde el ámbito directivo siendo esto una forma de 

enseñanza pues como menciona Elliot (2005) “la enseñanza se concibe como una 

forma de investigación encaminada a comprender cómo traducir los valores 

educativos a formas concretas de práctica” 

Entonces de acuerdo a que el tema de investigación que abordamos surge desde 

el propio interés y necesidad del docente-investigador cuyo objetivo es mejorar la 

práctica directiva se considera que esta se representa bajo la modalidad de 

investigación-acción práctica, ya que “se confiere un protagonismo activo y 

autónomo al profesorado, siendo éste quien selecciona los problemas de 

investigación y quien lleva el control del propio proyecto” Latorre (2005, pag. 30). 

Basándose en los aportes de Stenhouse (1998) y de Elliot (1993). 

La importancia de implementar un plan de acción radica en que a través de este se 

puede identificar el ciclo reflexivo de la investigación acción puesto que al desarrollar 

dicho plan se observa, analiza, reflexiona y se evalúa conduciendo a esa espiral 

reflexiva de la propia práctica. Latorre (2005, pág. 39).  

El plan de acción implementado se estructuró en tres acciones generales y de  cada 

una de estas se derivan tres actividades específicas respectivamente, participaron 

en el 5 docentes del colectivo escolar, a 1er acción lleva por nombre “Diseño de 

instrumentos de evaluación formativa” y en ella se analizó el enfoque formativo de 

la evaluación, después se identificaron las características de algunos instrumentos 

sugeridos desde este enfoque  para que al final se procediera al diseño de algunos 

instrumentos que se implementan en el acompañamiento pedagógico en las áreas 

antes mencionadas. 
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Ya identificado el enfoque y los instrumentos que se utilizarían en el 

acompañamiento en la acción 2 se procedió a su implementación en 5 de los 

docentes que forman parte del colectivo escolar de la institución en donde se llevó 

a cabo la investigación.  

Por último, en la acción 3 se realizó una “evaluación del impacto y/o efectos en las 

prácticas docentes sobre la estrategia implementada en el acompañamiento” y para 

recabar la información los docentes evaluaron tanto los instrumentos, el desempeño 

del director y los cambios surgidos como resultado de la implementación en el 

proceso de acompañamiento. 

III. RESULTADOS 

La implementación del plan de acción presentado permitió apropiarse de 

conocimientos teóricos y metodológicos derivados del tema de la evaluación 

formativa, así como de las características y funciones de instrumentos de evaluación 

formativa, además de desarrollar competencias de análisis, diseño, implementación 

y evaluación, que llevadas a la práctica apoyaría el cumplimiento del objetivo 

general y los específicos. 

El objetivo planteado en la investigación tiene como fin implementar desde la función 

directiva una evaluación formativa en los procesos de acompañamiento pedagógico 

docente. Se considera que este se logró de manera general ya que se realizaron 

las acciones diseñadas en el plan de acción y con ello se lograron también los 

objetivos específicos.  

Se identificó el enfoque de la evaluación formativa, cuyo propósito central es la 

mejora en los procesos de aprendizaje, así como la mejora de la práctica docente y 

directiva, con esto se cumple el objetivo específico Identificar y las características 

de una evaluación formativa.  
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Posteriormente se analizaron, describieron y diseñaron varios de los instrumentos 

asociados a este tipo de evaluación entre los que destacan el diario de campo, la 

rúbrica, la lista de cotejo, la entrevista, entre otros. De los cuales dos de ellos se 

implementaron durante el acompañamiento pedagógico, dando por atendido el 

segundo objetivo específico Diseñar instrumentos de evaluación basados en el 

enfoque formativo para su implementación dentro del acompañamiento pedagógico. 

Aplicar instrumentos de evaluación formativa en los procesos de acompañamiento 

pedagógico docente fue el tercer objetivo específico, el cual se consideró como eje 

central del plan pues surge como consecuencia del cumplimiento de los objetivos 

anteriores y sobre el cual recae el peso del acompañamiento pedagógico.  Al 

analizar lo planeado se concluye que este objetivo se cumplió también en lo general.   

La pregunta de investigación pretendió responder a ¿Cómo mejorar la gestión 

directiva y el acompañamiento pedagógico en la Escuela Primaria “Otto Granados 

Roldán”? y como resultado de la esta, se reconoce que el enfoque formativo de la 

evaluación permite sin lugar a dudas mejorar no solamente los procesos de 

aprendizaje, sino que también se puede implementar en el acompañamiento 

pedagógico puesto que siempre está presente la oportunidad de mejora en el 

contexto educativo.   

Por otra parte, se reconoce que como el tema de investigación surge desde la 

reflexión de la propia práctica sobre el cual se diseña un plan de acción que busca 

resolver una problemática y que además permite hacer un proceso reflexivo de 

forma cíclica, da la pauta para dar validez a la investigación acción como una 

alternativa que se debería institucionalizar en los centros escolares para llegar a 

convertir en cada docente un investigador permanente. El cual enfrenta de manera 

profesional todo tipo de problemáticas o situaciones que se presentan día a día en 

la cotidianidad escolar. Y con ello brindar una educación de calidad.  
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El supuesto que se planteó para responder a la pregunta de investigación radicó en 

que a través de la implementación de una evaluación formativa se lograría mejorar 

la gestión directiva y el acompañamiento pedagógico. Lo anterior se pudo confirmar 

ya que su implementación marcó un cambio en el rol pedagógico del director/ 

investigador porque se adquirieron conocimientos, habilidades y destrezas 

esenciales para dar un buen acompañamiento. 

IV. CONCLUSIONES 

El acompañamiento pedagógico se vio fortalecido ya que a través de la evaluación 

formativa se logró tener un acercamiento en los procesos de aprendizaje cuya 

acción permite tomar decisiones o incluso hacer ajustes en los proyectos de 

intervención o en los programas escolares de mejora continua además de aportar 

información de la realidad escolar que para un directivo es fundamental conocer.   

Además, al implementar el plan de intervención se logró iniciar o establecer una 

relación pedagógica entre el director y el colectivo docente, en la que el rol del 

directivo es vista no solo como un supervisor que vigila el cumplimiento de las tareas 

de los docentes, sino que pasa a ser un apoyo pedagógico.   

Por otra parte, es importante mencionar que la gestión directiva desde el campo 

pedagógico es sin lugar a dudas una tarea compleja, ya que en la actualidad la 

demanda de las tareas del director recae en la atención de asuntos de tipo 

administrativo. Por ello resulta trascendental establecer desde la función directiva 

una planificación de acciones que le permitan no descuidar el campo pedagógico 

ya que las circunstancias actuales lo siguen demandando y que de no hacerlo se 

podría caer en la cotidianidad y no darle el valor que tiene el brindar una educación 

de calidad.  
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Al hacer un análisis sobre la temática tratada en la presente investigación se 

considera que desde la función directiva es un tema muy acorde a las funciones que 

surgen de la propia función, ya que llevar a dar acompañamiento al cuerpo docente 

es una acción indispensable de quien ejerce el liderazgo del plantel. Por ello sería 

viable retomar el tema de la evaluación formativa, pero dando un énfasis en cómo 

es que se desarrolla o implementa este tipo de evaluación desde los planes y 

programas de estudio vigentes y sobre todo en las nuevas metodologías didácticas.   

El tema de investigación, es un campo del conocimiento que todavía merece ser 

estudiado a profundidad, sobre todo porque el fenómeno educativo se presenta 

dentro de un contexto muy dinámico, es decir las necesidades y exigencias 

educativas cambian constantemente y en donde la tecnología interviene muy 

íntimamente en estos procesos, de ahí la necesidad de seguir indagando en qué 

instrumentos tecnológicos se pueden adaptar dentro de la temática abordada.  
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LA REFLEXIVIDAD DEL DOCENTE EN LA ACCIÓN PEDAGÓGICA CON 

ESTRATEGIAS NEURODIDACTICAS 

 

Resumen 

Hace algunos años, surge la necesidad de formar docentes reflexivos que analicen 

sus prácticas con la intención de intervenirlas y favorecer una educación de calidad, 

con praxis educativa y de excelencia. La investigación tiene como objetivo diseñar 

una propuesta para favorecer la reflexibilidad del docente en torno a su acción 

pedagógica a partir del uso de estrategias neurodidácticas. Desde la perspectiva 

Nocetti y Medina, (2019) menciona como la formación que requiere el profesorado 

para cumplir con las exigencias del ejercicio profesional cobra importancia cuando 

son capaces de reflexionar su quehacer. Mientras Briones y Benavides, (2021) dice 

que la acción pedagógica en y sobre la práctica tiene como intención mejorarla, e 

Ibáñez-Cubillas, P. (2022) mencionan cómo es posible lograr la transformación de 

esa praxis desde que la neurodidáctica aporta conocimientos sobre el aprendizaje 

cerebral orientado al diseño de las metodologías y recursos tecnológicos para un 

aprendizaje significativo. El enfoque investigativo es cualitativo, desde el método 

investigación- acción participativa, describe los acontecimientos de 

acompañamiento directivo observados con docentes de preescolar y desde la teoría 

que apoya la importancia de forjar docentes reflexivos e investigadores de su propio 

hacer. 

Abstract 

Several years ago, the need arose to train reflective teachers who analyze their 

practices with the intention to intervene in them and promote quality education, with 

educational praxis and excellence. The research aims to design a proposal to 

encourage teachers' reflexibility regarding their pedagogical action based on the use 
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of neurodidactic strategies. From the perspective of Nocetti and Medina (2019), the 

training required for teachers to meet the demands of the profession becomes 

important when they are capable of reflecting on their work. Meanwhile, Briones and 

Benavides (2021) state that pedagogical action in and on practice intends to improve 

it. In addition, Ibáñez-Cubillas (2022) mentions how it is possible to achieve the 

transformation of said praxis since neurodidactics provides knowledge about brain 

learning oriented towards the design of methodologies and technological resources 

for meaningful learning. From a qualitative investigative approach, using the 

participatory action research method, it describes the events of managerial 

accompaniment observed with preschool teachers and from the theory that supports 

the importance of forging reflective teachers and researchers of their own work. 

Palabras clave: Docentes reflexivos,  Análisis de prácticas pedagógicas, Praxis 

educativa, Neurodidáctica,  Metodologías didácticas,  Investigación cualitativa, 

Investigación-acción participativa, Acompañamiento directivo. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El artículo de investigación “La reflexividad del docente en la acción pedagógica con 

estrategias neurodidácticas”, tiene como objetivo diseñar una propuesta para 

favorecer la reflexibilidad del docente en torno a su acción pedagógica a partir del 

uso de estrategias neurodidácticas.  

Hablar de reflexividad del docente se ha convertido en un elemento central dentro 

de las discusiones contemporáneas sobre pedagogía y didáctica. Reflexionar de 

manera consciente, profunda y constante sobre la propia práctica pedagógica es 

indispensable para que el maestro pueda mejorarla continuamente y lograr 

aprendizajes de calidad en los estudiantes. En ese contexto, la incorporación de las 
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neurociencias a la didáctica ha abierto nuevos caminos para enriquecer la reflexión 

y acción docente. 

El artículo de investigación muestra cómo la neurodidáctica es un campo de 

conocimiento emergente que integra los avances de las neurociencias cognitivas y 

la educación, con el fin de comprender los procesos cerebrales que subyacen al 

aprendizaje humano. Al enfocarse en cómo aprende el cerebro, la neurodidáctica 

entrega nuevas luces al docente sobre los mecanismos neurales implicados en la 

adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Permite entender mejor 

cómo ocurre el aprendizaje en los estudiantes e identificar estrategias de enseñanza 

que se adapten a esos procesos mentales. Algunos conceptos clave de la 

neurodidáctica son la atención, la memoria, las emociones, la motivación, etc.  

Un docente reflexivo que incorpore herramientas neurodidácticas, podrá diseñar 

situaciones de aprendizaje que activen efectivamente las redes neurales de los 

estudiantes, que despierten su interés y motivación, que ayuden a fijar mejor los 

conocimientos.  

En síntesis, la reflexividad docente desde una perspectiva neurodidáctica permite 

mejorar sustancialmente los procesos educativos, al comprender mejor la dinámica 

cerebral del aprendizaje y poder diseñar estrategias acordes a ella. Esto eleva la 

calidad de la enseñanza y el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

II. METODOLOGÍA 

El enfoque investigativo es cualitativo, desde el método investigación- acción 

participativa, describe los acontecimientos de acompañamiento directivo 

observados con docentes de preescolar y desde la teoría que apoya la importancia 

de forjar docentes reflexivos e investigadores de su propio hacer. 
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La investigación permite una perspectiva reflexiva, que parte de la acción 

pedagógica y la reflexibilidad docente, con la finalidad de dar fundamento de la 

necesidad que los docentes tienen de conocer su práctica, analizarla y actuar sobre 

la misma, partiendo de su interés por transformar y mejorar sus prácticas. 

Los maestros en México, utilizan la reflexión (CAV 2022), para el análisis y la 

revisión de la práctica, sin embargo esta acción se lleva a cabo solo por petición 

administrativa, durante los consejos escolares de aprendizaje (Guías RECREA 

2023) que se fundamentan en (Quintero Reyes, C.Y. (2021) como parte de una serie 

de acciones a realizar que se solicitan en las guías que la instancia educativa envía 

(Sep, 2023), que llevan como finalidad la mejora de las prácticas educativas, pero, 

al final del momento del consejo técnico escolar y durante las visitas a grupo se 

observa que esa reflexibilidad que se hace durante las sesiones entre docentes en 

los espacios de reflexión, queda en el olvido y las prácticas de las docentes son 

repetitivas, las actividades son para relleno de los tiempos con actividades de 

apoyos de libros que no tienen un seguimiento ni una intención educativa (Bárcena, 

F. y Mélich, JC. 2000) 

En este escenario, González, Melo y Pineda, (2021)la Neuro pedagogía puede 

garantizar la consolidación de nuevas interpretaciones y comprensiones,…desde la 

cual es posible observar el quehacer del profesor, la enseñanza, el aprendizaje, el 

currículo y la relación maestro, estudiante, ambiente, sociedad y cultura.  

En resumen, la formación docente debe actualizarse en aspectos de neurociencia, 

competencias digitales y modelos de integración de TIC, para una enseñanza virtual 

que aproveche los aportes de la neuro didáctica. La innovación didáctica busca 

mejorar la acción pedagógica tradicional incorporando cambios novedosos en las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje, lo cual requiere reflexión, capacitación y 

apertura al cambio por parte del docente. 
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El directivo de un Jardín de Niños a partir de la visitas a docentes en el ambiente 

áulico, observa en el desempeño de la función educativa (Pogré, P. 2012) que las 

docentes aplican actividades sin intenciones educativas principalmente después del 

receso, que sólo permiten rellenar los tiempos de la jornada escolar, las cuales se 

realizan en libros o antologías de actividades que solicitan a los alumnos sin 

informar el para qué de dicha acción, lo que acontece prácticas que no cumplen con 

las características de la planeación (PEP,2022) o contenidos que debe ser de 

acuerdo a los fundamentos de la educación y del nivel correspondiente.  

Aspectos problemáticos que se observan en la acción pedagógica (Cueto, J. P. C. 

2020) en la prácticas de las docentes son: tradicionalismo (Casanova, H. 1923), 

dirigen las actividades, las preguntas las deben contestar cuando lo pide, el docente 

decide los tiempos de participar a los alumnos, da instrucciones, donde la acción 

pedagógica se basa todavía en técnicas antiguas centradas en la exposición del 

profesor (Ausubel, D.P. 1963), y la reproducción trabajos por parte de los alumnos, 

limitando el desarrollo óptimo para el aprendizaje activo y permanente.  

Falta de individualización donde no siempre se reconocen los distintos ritmos y 

estilos de aprendizaje (Tourón, J. 2019) en los estudiantes, persisten prácticas 

homogeneizadoras que aplican las mismas estrategias para todos por igual, 

carencia de trabajo colaborativo, donde se tomen acuerdos entre alumnos y cada 

uno tenga responsabilidades en el trabajo a realizar, la acción pedagógica se enfoca 

en lo individual más que en la construcción conjunta de conocimientos entre pares.  

Estos son algunos puntos críticos que pueden problematizarse hoy en torno a la 

acción pedagógica, con miras a mejorarla y actualizarla, así surge la pregunta 

¿Cómo favorecer la reflexibilidad del docente en torno a su acción pedagógica a 

partir del uso de estrategias neurodidácticas?, para lo cual el objetivo es diseñar 

una propuesta para favorecer la flexibilidad del docente en torno a su acción 
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pedagógica a partir del uso de estrategias neuro didácticas. Con objetivos 

específicos como: 1. Dar acompañamiento a las prácticas docentes. 2. Lograr que 

los docentes fortalezcan sus habilidades reflexivas a partir de la retroalimentación. 

3. Que a partir de la reflexividad docente los docentes utilicen la neurodidáctica, 

para llegar a praxis educativas el 100% del tiempo de la jornada de trabajo. 

La reflexibilidad docente puede ser factor importante en la educación tanto para la 

profesionalización docente, como para mejorar el proceso intencionado de 

enseñanza-aprendizaje desde una didáctica propia y asertiva a partir de la realidad 

de cada docente.  

La acción pedagógica refiere al conjunto de actividades, estrategias, métodos y 

técnicas que el docente implementa en el proceso educativo para generar 

aprendizajes significativos en los estudiantes. Involucra tanto los procesos de 

enseñanza como los de aprendizaje.  

Los aportes y concepciones sobre la educación, el papel del docente y el estudiante, 

los fines de la educación, entre otros fundamentos teóricos permitirán acercarse a 

la excelencia educativa que se busca desde la intervención docente por medio de 

la acción pedagógica en la práctica.  

Para intervenir la práctica docente, el profesor parte de observar una situación 

problematizadora se puede concebir la acción pedagógica, a partir de presentar 

situaciones problemáticas reales a los estudiantes o desde las carencias o 

deficiencias de su hacer docente, para que desarrollen un pensamiento crítico y 

construyan soluciones, o desde la investigación en el aula donde docentes y 

estudiantes se involucran en procesos de investigación e indagación en el contexto 

del aula. 

Dentro de la acción pedagógica, el docente cumple diversos roles: planifica el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, selecciona y organiza contenidos, elige 
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estrategias didácticas, gestiona el ambiente de aprendizaje, promueve la 

participación de los estudiantes, evalúa sus aprendizajes, entre otras 

responsabilidades. Busca atender a las características y necesidades integrales de 

los estudiantes para generar aprendizajes significativos en ellos y requiere de 

docentes investigadores, reflexivos, innovadores, que se actualizan 

permanentemente para mejorar sus prácticas de enseñanza. 

La acción pedagógica es un proceso complejo que involucra múltiples interacciones 

entre docentes, estudiantes y contenidos, para cumplir con los fines educativos que 

buscan formar integralmente a los estudiantes. Debe ser innovadora y partir de las 

necesidades y realidades de los estudiantes, adoptando un enfoque centrado en el 

aprendizaje más que en la enseñanza. 

“El aprendizaje se puede definir como un cambio relativamente permanente en el 

comportamiento, que refleja la adquisición de conocimientos o habilidades a través 

de la experiencia, y que pueden incluir el estudio, la instrucción, la observación o la 

práctica” (Compilado, Briones y Benavides, 2021) 

Es necesario profundizar en el papel de los educadores en torno a las nuevas 

exigencias de la educación y el proceso enseñanza aprendizaje, desde el 

conocimiento que este sujeto tiene de como aprenden sus alumnos. Cada cerebro 

es único y organizado; aunque todos los seres humanos tienen los mismos patrones 

en la organización cerebral, cada quien percibe los estímulos de diferente manera, 

ya que dependen de factores elementales como su contexto social y sus propias 

experiencias. Así, el docente respetará cada ritmo y estilo de aprendizaje de sus 

estudiantes, sea kinestésico, visual, lingüístico o auditivo, generando el aprendizaje 

significativo y duradero. Es decir, una nueva forma de hacer, pensar y entender la 

educación y su relación con el contexto social y cultural de los actores que 

intervienen en el proceso. 
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En cuanto a los principios de neuroeducación, mencionan que se debe utilizar en 

todo momento y siempre priorizando la reflexión y el ser consiente de los actos y 

actividades que están realizando. También se comenta que las actualizaciones e 

innovaciones como docente son importantes para llegar hacia los estudiantes en su 

desarrollo humano, cognitivo e integral. Finalmente se destaca que los docentes no 

deben ser los únicos en conocer sobre el funcionamiento básico del cerebro, 

cualquier persona involucrada con estudiantes debe conocer el desarrollo del 

mismo y llegar eficazmente al nuevo conocimiento. 

La aplicación de la nueva herramienta pedagógica, vista desde el ámbito de la 

neurociencia, es de suma utilidad, de tal manera que uno como docente es capaz 

de llegar directamente al cerebro del estudiante para que el conocimiento que llegue 

a tener sea significativo, y esto se logra por conocer desde el contexto que le rodea 

al educando, con recursos neuro educativos se puede llegar a una participación 

activa y un clima apropiado de aprendizaje, adaptado para el cerebro de cada 

estudiante. 

El o la docente es el guía, el mediador que está a lado de cada mundo, fomentando 

en cada oportunidad su funcionamiento cerebral ante el conocimiento. Finalmente, 

las estrategias metodológicas para el desarrollo de clases y/o reconexión para 

abordar temas durante varias horas de clase, se concluye, con mayor garantía, que 

sí es posible realizar la neuro didáctica en el aula, siendo una herramienta de 

mejora. 

Zuluaga, Botero, Martínez, 2022. Citan a Chaves 2020 donde describen como la 

educación de calidad implica una serie de características en el sistema educativo 

con docentes, recurso y ambientes para un buen funcionamiento, donde: 

 “Los docentes están llamados a constituirse en parte activa del cambio, en 

la medida en que puedan desarrollar competencias profesionales y humanas 
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de alto impacto. Lo anterior implica el dominio de los contenidos actualizados 

de la disciplina a impartir, así como una estructura pedagógica basada en la 

neuroeducación y un conocimiento de los procesos evolutivos, periodos 

sensibles y ventanas de oportunidad en los estudiantes, de modo que se 

tengan métodos de enseñanza-aprendizaje más contextualizados y 

efectivos” (Zuluaga, Botero y Martínez, 2022)  

 Para ello el siguiente paso será dar acompañamiento mediante un plan de 

seguimiento en el J.N. Sor Juana Inés de la Cruz por medio de las visitas en el 

espacio áulico que permita hacer un diagnóstico y seguimiento de como las 

docentes implementan la neurodidáctica a partir de un acompañamiento directivo 

que les brinda y les permita mejorar sus acciones educativas, para lo cual se 

implementarán acciones que se presentan en el siguiente apartado y que son 

resultado para dar continuidad a esta investigación. 

III. RESULTADOS 

Llevar al docente hacia la reflexibilidad entendida esta como una competencia que 

permite al profesor la autoinspección y la autoevaluación, para adaptar de manera 

creativa y situada sus estrategias de enseñanza a las circunstancias cambiantes 

que se producen en el aula, en beneficio de la diversidad de sus alumnos, para la 

mejora de sus prácticas. Conlleva un acompañamiento y una retroalimentación 

conjunta donde puedan llegar a una reflexión que apoye a la transformación de su 

práctica. 

Pocos docentes lo hacen con esta finalidad, mucho se debe a la carga y demanda 

que esto conlleva como: ajustar sus estrategias didácticas a las necesidades 

surgidas durante la clase, a las características de los estudiantes, sus ritmos y 

estilos de aprendizaje, además de utilizar estrategias variadas para abordar un 

mismo contenido y personalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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En la revista Educación, vol. 43, núm. 1,  2019 en el artículo “Significados de 

reflexión sobre la acción docente en el estudiantado y sus formadores en una 

universidad chilena”, menciona como la formación práctica que requiere el 

profesorado para cumplir con las exigencias actuales del ejercicio profesional cobra 

importancia cuando son capaces de mirar su práctica y reflexionar al examinar su 

hacer, logrando problematizarla y transformar su acción docente desde su contexto 

y diagnóstico de necesidades. (Nocetti y Medina, 2019) 

Lograr la reflexibilidad docente es un reto y una meta a la vez, ya que contar con 

este tipo de profesores requiere que sea un objetivo en común donde todos 

desarrollen las competencias docentes siendo un desafío para lograr profesionales 

reflexivos en y sobre la acción convirtiéndose en un investigador en el aula en su 

escuela y comunidad.  

A partir de la necesidad de un diagnóstico sobre la acción docente se dará un 

seguimiento por medio de acciones de acompañamiento en el espacio áulico, así 

como la retroalimentación y cuestionarios Google que lleve a las docentes a la 

reflexibilidad de su práctica y la implementación de la neurodidáctica como 

estrategia de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.   
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IV. CONCLUSIONES 

Ser investigador de la propia práctica ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Quién? 

Entre otras. Son preguntas que se pueden hacer tanto los docentes, como los 

investigadores, aportes teóricos sustentan como esta acción permite que seamos 

capaces de tomar decisiones asertivas, y haciendo del hacer una praxis dinámica e 

innovadora al actuar a partir de su realidad y buscando actuar sobre las 

problemáticas de la comunidad de sus alumnos.  
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Al investigar, el docente recaba datos y los da a conocer, construye a la vez teoría 

que vuelve a aplicar, para encontrar resultados positivos o negativos y a partir de 

esto reflexiona y corrige para reconstruir de nuevo. Esto significa, que la acción de 

investigar se presenta todo el tiempo, ya que es un ciclo de reflexión, aplicación, 

evaluación y se vuelve a aplicar. 

El genuino investigador busca la comprensión de fenómenos y procesos, 

más que la acumulación de datos, asume el método dialéctico de 

investigación- reflexión-acción, en la cual partiendo de la experiencia la 

somete a cuestionamiento y la reelabora. Por esto se puede afirmar, que la 

función principal de la investigación educativa consiste en sensibilizar, lograr 

que todos sean conscientes de los problemas. Catalana (2020) 

…”Los docentes, agentes principales del cambio, precisan ser profesionales critico-

reflexivos con sí mismos, que practican la observación, la indagación en los 

procesos de enseñanza- aprendizaje y la gestión del aula…” Ángels(2021), que 

supone un cambio de chip, donde se actúa con iniciativa, dinamismo, 

proactivamente con una práctica innovadora a partir de la reflexibilidad que permite 

hacerse consciente sin esperar que otros les digan qué y cómo hacerlo y hacer 

frente a cualquier cambio y exigencia de la educación, que desde hace años esta 

en constante transformación y exige más. 
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Título:  
Revisión sistemática del cuerpo vestido a partir del signo 
 

Resumen: 
Desde la práctica proyectual del diseño de vestuario es importante considerar los 
constructos lingüísticos que otorgan significado a los artefactos y que permiten el 
vínculo con el consumidor desde su interpretación. En este sentido, este texto 
presenta el contexto del proyecto encaminado al aporte de la disciplina del diseño 
desde la correlación entre variables teóricas, desde los constructos: cuerpo, 
artefacto vestimentario y signos. A continuación, se encontrará la ruta metodológica 
para la realización de la revisión sistemática agregativa, que incluye la relevancia al 
campo de estudio, las ecuaciones de búsqueda y los criterios de selección de la 
información. Posteriormente, se dan a conocer los resultados del análisis de los 
constructos bajo la triangulación conceptual, fundamentados en autores como 
Baudrillard, Barthes, Umberto Eco, Pierce, Bourdieu, entre otros. Finalmente, las 
conclusiones revelan la idea de que el vestuario va más allá de su función práctica, 
convirtiéndose en un elemento cultural importante, pues la ropa no solo genera 
signos y utiliza arquetipos, sino que también es beneficioso para crear marcas, 
promover hábitos de consumo y definir estilos de vida. Los cuerpos vestidos se 
reflejan en identidades individuales como colectivas en la sociedad de consumo. 
Por otro lado, la velocidad con la que las imágenes de moda se propagan ha 
supuesto un fenómeno comunicativo complejo que se sustenta en la interpretación 
y producción constante de signos visuales. 
 

Palabras claves:  
Signos vestimentarios, Artefacto vestimentario, Moda, Vestuario, Cuerpo 
 

Introducción: 
Los signos vestimentarios constituyen un concepto poco explorado en el aspecto 
comercial y se refieren al objeto que representa una idea o intención comunicativa 
en contexto, los cuales incentivan el consumo, facilitando la conexión entre una 
marca y el cliente. En la mayoría de los procesos de diseño de vestuario 
industrializados, específicamente en su etapa de conceptualización, se ha 
empleado de manera empírica e indistinta los signos, ignorando el vínculo e 
importancia con los usuarios desde su interpretación a profundidad. 
 

No obstante, al aplicar este conocimiento adquirido en la creación, en el área del 
vestuario, es importante identificar los elementos que conforman el símbolo y cómo 
influyen en la relación entre el cuerpo y la prenda. En el caso particular de la moda, 
es común que los símbolos, especialmente los relacionados con la vestimenta, 
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contribuyan a construir una imagen del individuo en la sociedad. Un ejemplo de esto 
es cuando se describe el tipo de vestimenta de una mujer, que representa a un 
segmento de mercado y define estilos de vida y prendas, destacando que este tipo 
de descripción no se basa en tendencias pasajeras (Serra, 2019). 
 

Otro ejemplo del contexto de la problemática es el de las herramientas que 
intervienen en el advenimiento de tendencias para leer contextos y signos que 
puedan adelantarse a las modas actuales y proyectar un consumo particular 
(Antonacci, 2019). Pero una de las ideas posmodernas más relevantes es la 
representación del cuerpo vestido en red, el cual propende por la artificialidad e 
idealización del sujeto (Ihde, 2004). De esta manera, la virtualidad entra a regular 
las prácticas y representaciones de la interacción entre personas (Ha & Stoel, 2012; 
Rivero Ortiz et al., 2015). En este sentido, el objeto vestible se transforma para 
responder a unas necesidades y a un contexto alternativo. De acuerdo a lo anterior, 
la industria de la moda ha tenido que afrontar los cambios de paradigmas donde el 
consumidor virtual tiene múltiples alternativas para satisfacer sus necesidades y 
deseos (Derbaix & Vanden Abeele, 1985). Los retos que trae la virtualidad implica 
que los artefactos vestimentarios atiendan directamente a las preferencias del 
consumidor (Dominici, 2009), ya que la naturaleza dinámica y el discurso 
aspiracional característico de la moda incita al consumidor a idealizar los productos 
vestibles (Brownbridge et al., 2018). 
 

Metodología: 
El desarrollo de la presente ponencia se basa en la revisión sistemática de literatura 
que enmarca el proyecto: “Incidencia del consumo de signos en la relación entre 

cuerpo y artefacto vestimentario para la representación del consumidor de moda en 
red mediante el proceso proyectual”, actualmente en curso. 
 

Con este ejercicio académico se pretende sustentar teóricamente el trabajo antes 
mencionado. Así mismo, busca posibilitar que investigadores, y personas 
interesadas en el área del diseño, puedan disponer de una recopilación bibliográfica 
ampliada sobre el signo en la moda, para ser utilizado en futuras investigaciones, y 
de esta manera fomentar las reflexiones y generar avances significativos del 
conocimiento. 
 

Los datos seleccionados provienen de fuentes primarias como libros de autores 
relevantes que han hecho aportes significativos al área de estudio, tal es el caso de 
las teorías de Barthes y Pierce que llevan más de 100 años y aún siguen vigentes. 
Así mismo, se consultaron artículos académicos publicados en revistas indexadas, 
los cuales no se limitaron a años recientes, debido a la escasa disponibilidad de 
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información sobre este tema. El sistema de pesquisa se realizó por medio de 
ecuaciones de búsqueda:  
 

(“moda*”OR“vestuario*”OR“prenda”OR“textil”OR“artefact*”)AND(“consum*” OR 
“perfil*” OR“usuario”)AND (“arquetip*”OR “Jung*”OR “modelo”; 
“moda*”OR“vestuario*”)AND(“consum*” OR “perfil*”)AND (“arquetip*”OR “Jung*”; 
&quot;fashion*&quot; OR &quot;garments*&quot; ) AND ( &quot;consumer*&quot; 
OR &quot;profile&quot; OR &quot;user&quot; ) AND ( &quot;archetype*&quot; OR 

jung*). 
 

Ésta ecuación de búsqueda responde a las palabras claves identificadas para el 
proyecto, estas fueron insertadas en dos bases de datos académicas: Scopus y 
Web of Science.  
 

El criterio de elección de la información fue determinado por su pertinencia para la 
moda y el vestuario, de manera que permitiera una contribución innovadora, 
reflexiva y significativa desde la combinación de conceptos. Esta revisión agregativa 
contrasta una serie de posiciones conceptuales predeterminadas, resultando en 
conclusiones integradoras a partir de puntos comunes que mantienen y 
sustentan  la coherencia, consistencia y congruencia del aporte teórico y el estado 
de la cuestión de la investigación. 
 

Por otro lado, la presente revisión se puede considerar sistemática porque procura 
evitar los sesgos y subjetividad. Así mismo, completa al utilizar mecanismos 
digitales y físicos que garantizan el acceso y calidad de la misma. También, el 
ejercicio de revisión es explícito al presentar los criterios de búsqueda, selección y 
exclusión utilizados. Por último, es reproducible dado que está compuesta de toda 
la ruta metodológica para que otros investigadores la empleen en pro de comprobar 
y  contrastar la triangulación de conceptos analizados. 
 

Resultados:  
En el contexto de la revisión de los fundamentos conceptuales relacionados con el 
cuerpo vestido y el consumo de signos en la era digital, se identifican diversas 
temáticas que serán exploradas. Este análisis abarca la perspectiva del signo, 
transitando por el artefacto vestimentario hasta las complejas relaciones entre el 
cuerpo vestido y su entorno. 

Las definiciones y enfoques de este estudio se fundamentan en concepciones 
teóricas establecidas. En consonancia con Pierce (1974), se postula que un signo 
cumple la función de señalar un objeto percibido. Desde la perspectiva de 
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Baudrillard (1969), se considera que el vestuario no solo satisface necesidades 
físicas, sino que también desempeña un papel crucial en el ámbito simbólico. 
Complementando este punto, se destaca que el artefacto vestimentario ejerce 
influencias de poder al configurar siluetas específicas (Mateu, 2007). 

Asimismo, se reconoce que el cuerpo es inherentemente parte de los discursos y 
prácticas sociales, integrándose en la delimitación material del vestido que define al 
actor social (González, 2005). Siguiendo las interpretaciones de Simmel & Wolff 
(1978) y Virilio (1998), se plantea que el vestido se convierte en el espacio corporal 
para la interacción social. En consecuencia, al explorar la relación entre el cuerpo y 
el vestido es apropiado identificar los aspectos simbólicos que facilitan las prácticas 
humanas y el acto de vestir el cuerpo (Entwistle, 2002). 
 

El diseño de modas no solo produce prendas de vestir, configura signos que en la 
industria son utilizados para crear marcas que difunden prácticas de consumo en 
las que se determinan estilos de vida y con esto formas de subjetividad, según 
Nannini (2020) las prácticas de consumo reflejadas en los discursos individuales o 
grupales los transforman, cambian las reglas que los rigen y crean una nueva forma 
de subjetivación. Las prácticas de libertad, o prácticas de individualidad ayudan a 
constituirse, porque a través de cada una de ellas se configuran activamente, es así 
como todo objeto, incluyendo el artefacto vestimentario, es portador de significados 
y posibilitador de relaciones sociales. 
 

Según Bernhard E. Bürdek (2002), el interés de la teoría del diseño por el concepto 
del lenguaje del producto surge después de la década de los sesenta y se enfoca 
en la relación entre el usuario y el producto, es así como en las tendencias de diseño 
se aplican métodos semióticos que se centran en la función comunicativa de las 
realidades materiales, el propósito del diseño es "describir" un objeto, esto implica 
que su principal objetivo no radica en la creación de algo nuevo, sino en hacer un 
objeto visible y comprensible en el que se pongan en relieve los mensajes que 
contiene para facilitar un proceso de comunicación (Sottsass, citado en Bürdek, 
2002, p. 132). Es así, como el diseñador en su proceso proyectual hace uso de un 
repertorio de signos que posteriormente son descodificados por los usuarios, 
quienes tienen la capacidad de interpretar el significado de los productos, en tanto 
que estos formen parte de un sistema de signos socialmente aceptado, es decir el 
lenguaje comunicativo del producto (Gert Selle, citado en Bürdek, 2002, p. 225). 
Bürdek hace énfasis en que la interpretación depende de las circunstancias del 
contexto sociocultural en cuestión y recapitula como esta idea emerge cuando se 
reconoce que en los objetos las formas también contienen una función, 
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específicamente la relación del símbolo y el signo con el usuario (Bürdek, 2002, p. 
226), algunos autores que analizaron esta relación se enuncian a continuación. 
 

En La struttura assente. Introduzione alla  ricerca semiotica (1973), Umberto Eco 
dedicó un extenso análisis a la semiótica, desde su punto de vista todos los 
fenómenos de la cultura pueden ser analizados por medio de esta, ya que todo en 
ella es signo, desde la perspectiva del diseño el autor se ubica en la máxima del 
funcionalismo en el que la forma denota claramente la función. Para la misma 
época, Peirce propuso de manera amplia un sistema de signos que, posteriormente, 
se consolidó en el ámbito de la moda con R. Barthes (1978). Peirce enmarca las 
relaciones triádicas para la comprensión del signo en “relaciones de comparación, 
de funcionamiento y pensamiento” (Peirce, 1974). Por su parte, Barthes (1978) 
retoma las tricotomías, y propone la comprensión del signo como imagen y 
representación en el Sistema Moda, el autor define tres vestidos diferentes: el 
vestido-imagen (como la fotografía, hecho de formas, líneas, superficies y colores 
en una relación espacial), el vestido escrito (hecho de palabras en una relación, si 
no lógica, al menos sintáctica) y el vestido real (hecho de telas, hilos, botones, entre 
otros.; en este reside el modelo que rige la información transmitida por los dos 
primeros vestidos). Para Barthes, se trata de un mismo objeto con tres estructuras 
distintas: la icónica (vestido-imagen), la verbal y la tecnológica (vestido real), y de 
acuerdo con su teoría, y en su contexto, la difusión de la moda en la sociedad 
depende de la transición de esas estructuras (Barthes, 1978), los niveles de realidad 
del autor propenden por la comprensión de la materialidad e inmaterialidad del 
artefacto vestimentario, el autor enuncia “Nos encontramos con que para un mismo 
objeto (un vestido, un traje sastre, un cinturón) tenemos tres estructuras distintas, 
una tecnológica, otra icónica, la tercera verbal” (Barthes, 1978). En cuanto a la 
estructura tecnológica, agrega que es “una lengua madre de la que los vestidos 
llevados, inspirados en ella, no serían más que las palabras” (Barthes, 1978). 
 

Con Charles Sanders Peirce se puede entender que la acción lingüística es el 
origen, en esto coincide con Saussure, quien planteó que la semiótica adviene de 
un acto individual donde no se concibe en profundidad clasificaciones de la relación 
significante, y la matriz es la lengua (Saussure, 1945). Sin embargo, Pierce define 
su postura al entender que no es un grupo de dos cosas. Esto quiere decir que, en 
la disciplina de la semiótica hay subgrupos y clasificaciones que determinan 
sistemas semióticos a partir de una relevancia fundamental de los significantes.  
 

Consecutivamente, el vestuario, como artefacto composicional de las prácticas de 
vida de la humanidad, ha representado culturas, estilos de vida, ideologías, así 
como otras funciones simbólicas desde tiempos inmemoriales (Paul, 1979). Por lo 
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tanto, si bien, la funcionalidad del vestido es clara en cuanto a protección se trata, 
cuando se traslada a un estado simbólico, éste artefacto está supeditado por el 
representante y el interpretante, mediado por el mismo objeto-artefacto (Baudrillard, 
1969), así, éste autor concibe el vestuario, como objeto que se consume, no solo 
por su valor de uso sino por su valor de cambio, siempre en proporción al prestigio 
que de él se deriva, para él el consumo es inseparable de la moda.  
 

Existen otras perspectivas que aluden a una dinámica socio-simbólica de 
deconstrucción del cuerpo y el vestido, si bien antes se concebía una elevación 
sublime del alma en relación con el cuerpo, hoy se da entre la carne y la materialidad 
como signos de ostentación (Barreiro, 2004). De esta forma, el cuerpo se entiende 
como símbolo social que es validado por la indumentaria, permitiendo un 
relacionamiento en la otredad, haciendo de éste objeto un mediador entre personas, 
un posibilitador del relacionamiento y un signo de distinción o de exclusión.  En este 
sentido, el vestuario de forma general y la moda de forma particular, son 
herramientas simbólicas, usadas para marcar diferencias entre las clases sociales, 
permitiendo, a través del vestido, comunicar superioridad, lo que se concibe como 
un signo de ostentación (Lozano, 2000). 
 

Contrario a lo anterior, para (Fernández Silva, 2013) en la sociedad de consumo, 
las identidades ya no están ligadas al origen o al linaje, sino a la relación entre 
objetos y marcas; idea que coincide con lo expuesto por G. Lipovestky en El Imperio 
de lo Efímero: la Moda y su Destino en las Sociedades Modernas, y para quien: 
 

 “a través de las marcas consumimos dinamismo, elegancia, potencia, 

esparcimiento, virilidad, feminidad, edad, refinamiento, seguridad, naturalidad y 
tantas otras imágenes que influyen en nuestra elección, que sería simplista hacerla 
recaer sobre el solo fenómeno de la posición social, precisamente cuando los gustos 
no cesan de individualizarse” (Lipovestky, 2012).  

 

Desde esta perspectiva, las identidades se construyen como resultado de la 
interacción social constante a través de los objetos, y como consecuencia se 
vuelven más móviles e inestables, obligando al “yo” a cambiar constantemente de 
su “envoltura” para adaptarse a las transacciones de signos del entorno (Fernández 
Silva, 2013)  
 

De acuerdo a esto, si bien es posible que la moda instaure relaciones de poder 
frente a otros cuerpos vestidos (Retana, 2014). También es importante pensar que 
la vestimenta transmite información sobre el individuo, comunicando quién es y a 
dónde pertenece, posibilitando que el otro emita un juicio y valore a las personas 
por su forma simbólica de representarse a través del artefacto vestimentario (Doria, 
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2012). Autores, como (Bietti, 2012), incorporan la vestimenta y la moda a una 
dinámica de producción simbólica, señalando que la industria de la moda se está 
reinventando para producir cambios en el consumo, yendo más allá de la objetividad 
y el capitalismo a un nivel de consumo simbólico (Bietti, 2012). 
 

En este punto es preciso distinguir conceptos, debido a que la moda representa ritos 
sociales de consumo, mientras el artefacto vestimentario funciona para identificar 
otras prácticas humanas ligadas directamente al consumo o a expresiones 
culturales, en otras palabras, el “hábito vestimentario es un término que designa una 
manifestación cultural, que expresa las conductas vestimentarias de la sociedad en 
su conjunto” (Petroff, 2013). Debido a que los símbolos de una cultura se 
materializan en artefactos, se determina que el vestuario no corresponde 
exclusivamente a la práctica instrumental. Así, éste es constitutivo al formalizar las 
prácticas, los ritos y rituales, al igual que constituye la cotidianidad de las personas 
(Monterroza Ríos & Escobar, 2013). 
 

Consecutivamente, el vestuario como práctica social va más allá del objeto, porque 
sirve para que las personas se adapten a un contexto y en él puedan expresarse 
(Blumer, 1931; Kuksov, 2007). Es pertinente en este punto entender que el vestuario 
como práctica social es inseparable del cuerpo, es decir, un cuerpo vestido, pues 
teniendo en cuenta que la comprensión del significado de un artefacto surge a partir 
de su utilización mediante un proceso de asimilación (Marina, 1993), el vestido 
incide en el significado del cuerpo y en cómo el último se define específicamente 
por las expectativas que la sociedad deposita en él, “el vestido contiene información 
necesaria" para convertir al cuerpo en un signo efectivo” (Fernández Silva, 2018). 
Por esta razón, el vestuario es considerado un sistema de valores sociales y 
culturales que agrupa a las personas (Lojano, 2019), y al hacerlo, ellas recurren al 
vestido para representar atributos físicos, ideas, sentimientos y posturas de índole 
política, social y económica (Hansen, 2004; Strathern, 1984). Lo anterior es una 
prueba de que el vestuario entrega información para construir el concepto de 
sociedad, ésta identificación es provista por los atributos del vestuario para entender 
los grupos humanos (Suzuki & Best, 2003), en los que se configuran narrativas 
corporales que se convierten en moldes de referencia para la creación de productos 
vestimentarios en la industria de la moda (Cano Ramírez, C, 2021). 
Así, el fenómeno social del vestido llega a incidir en la industria de la moda, haciendo 
de ésta, además de un sistema económico, un fenómeno cultural (Zuluaga, 2013). 
Con esto, es posible decir que la moda es fenómeno porque está inmersa en todas 
las esferas de relacionamiento de las personas (Gutman, 2012; Navarro-Beltrá et 
al., 2017), y si bien, ésta no es en sí un artefacto, impacta significativamente en una 
gran parte de ellos, de esta manera, al ser el vestido “el que más rápido permite al 
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cuerpo ser signo del presente, es decir, ser moda, es comprendido desde su 
capacidad de provocar la variación en los cuerpos y hacerlos homogéneos en 
términos de apariencia” (Fernández Silva, 2013). 
  
Según señala Weller (2007) la moda también opera como un sistema económico 
impulsado por el consumo de tendencias. Por ende, es pertinente afirmar que tiene 
el poder de transformar los valores sociales a través de sus tendencias y ciclos 
estacionales. Este fenómeno se manifiesta cuando la moda regula las prácticas de 
renovación de objetos que son adquiridos por las personas (Pérez Curiel & Luque 
Ortiz, 2014; Suzuki & Best, 2003). Adicionalmente, hay dos factores que se deben 
contemplar en el estudio del vestuario, el primero es el arquetipo como modelo 
artificial a seguir, y segundo son los medios tecnológicos como forma de 
propagación de la moda   (Hansen, 2004; Strathern, 1984). En el caso de los 
arquetipos, éstos tienen orígenes clásicos, y Carl Gustav Jung los definió como 
contenidos míticos individuales que forman parte del inconsciente colectivo (Jung, 
citado en L.M. Ceballos, J. Villegas Gómez, 2014, p. 49); algunos autores han 
investigado la relación entre arquetipos y mercadeo, entre ellos Mark y Pearson 
(2001) para quienes los arquetipos se acercan a identidades o figuras mitológicas 
que forman parte de una narrativa y existen en todas las culturas, de esta manera, 
evidencian como éstos son útiles para transmitir significado y definir la identidad de 
marcas y productos, convirtiéndolos en sistemas de significados que contribuyen a 
la construcción de la marca (L.M. Ceballos, J. Villegas Gómez, 2014). Por otro lado, 
respecto a los medios tecnológicos como forma de propagación de la moda, es 
pertinente relacionar la rapidez en la dispersión de imágenes y estilos, gracias al 
comercio internacional, las nuevas tecnologías de la información, los medios de 
comunicación internacionales y la emigración global (Barreiro, 2006): 
 

“El crecimiento del consumo y la fragmentación del gusto ha alterado sutilmente el 
modo en que se produce, se distribuye, se comercializa y se vende la moda. Esto 
ha servido para crear significados en torno a los artículos, hasta el punto de que lo 
que se consume es la imagen, no el objeto en sí. El expandido mercado de 
imágenes sobre la industria de la moda ha creado la necesidad de una nueva fuerza 
laboral de creadores de imágenes y, una vez más, los intermediarios culturales 
entran en escena para desempeñar su función” (Barreiro, 2006). 

 

En conclusión, la moda como sistema de comunicación, despliega ideas, signos y 
estilos de vida que confieren estatus y poder al individuo en un contexto 
determinado (Nannini, 2016). Este complejo juego de intenciones comunicativas 
constituye un sistema de producción simbólica (Nannini, 2016), donde la 
actualización, las tendencias y el consumo establecen un discurso propio (Zambrini, 
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1977). La comunicación de la moda, según Castells (2009), se convierte en la 
encargada de proporcionar los signos que deben ser interpretados. 

Este enfoque permite afirmar que el vestuario y la moda, dentro del proceso 
comunicativo, definen el estatus y facilitan a la industria desarrollar un discurso e 
identidad específicos (Candy, 2005; Cho et al., 2020; Collett et al., 2013; Edwards, 
2020; Kim et al., 2019; Millan & Wright, 2018). Además, la moda, como entidad 
social y comercial, regula las prácticas humanas de diferenciación al establecer el 
estilo individual, legitimado a través del consumo (Bourdieu, 2010). En este sentido, 
el artefacto vestimentario se presenta como un mediador en las relaciones 
interpersonales (Volonté, 2009), capacitando al usuario para generar significados 
(Curiel & Ferreira, 2017). 

En última instancia, la comunicación consciente de la moda reconoce el juego 
simbólico de intercambio de mensajes de identidad a través de un mix vestimentario 
(Sánchez, 2010). En su conjunto, estos aspectos subrayan la complejidad y la 
riqueza de la moda como fenómeno cultural y comunicativo, donde la indumentaria 
no solo refleja, sino que también contribuye activamente a la construcción de 
identidades individuales y colectivas. 
 

Conclusiones: 
 

 

 En esta revisión sistemática se destaca la concepción del vestuario como un 
signo complejo que va más allá de su función práctica, siendo también un 
artefacto cultural. Desde la perspectiva de Pierce (1974) y Baudrillard (1969), 
se reconoce que el vestuario no solo cumple una función utilitaria, sino que 
desempeña un papel crucial en el ámbito simbólico, configurando siluetas 
específicas y ejerciendo influencias de poder (Mateu, 2007). 

 

 

 El diseño de modas se presenta como un generador activo de signos en la 
industria, pues sus productos van más allá de simples prendas de vestir. Este 
configura signos utilizados para crear marcas, difundir prácticas de consumo 
y determinar estilos de vida, contribuyendo así a la construcción de 
identidades individuales y colectivas. 

 

 

 Se exploran perspectivas sobre cómo la moda y el vestuario influyen en la 
construcción de identidades en la sociedad de consumo. Mientras algunos 
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autores como Lipovestky (2012) y Fernández Silva (2013) sostienen que las 
identidades modernas están vinculadas a objetos y marcas, otros como 
Retana (2014) destacan la moda como un sistema que establece relaciones 
de poder entre cuerpos vestidos. 

 

 

 Los arquetipos, entendidos como contenidos míticos que forman parte del 
inconsciente colectivo, emergen como poderosas herramientas para 
construir la identidad de una marca. La relación entre arquetipos y mercadeo 
se manifiesta en la capacidad de estos modelos artificiales a seguir para 
transmitir significado y definir la esencia de productos y marcas. Este enfoque 
permite que los consumidores establezcan conexiones más profundas y 
emotivas con las marcas al asociarlas con narrativas arquetípicas 
universales. 

 

 

 La velocidad con la que las imágenes de moda se propagan, impulsada por 
la globalización y los avances tecnológicos, resalta la transformación de la 
moda en un sistema de signos visuales. Estos signos no se limitan a 
representar simplemente prendas, puesto que abarcan narrativas culturales, 
expresiones individuales y tendencias contemporáneas, convirtiendo la moda 
en un fenómeno comunicativo complejo que se sustenta en la interpretación 
y producción constante de signos visuales. 
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Resumen 

 

En el nuevo marco del plan de estudios a nivel básico educativo mexicano nos 

hemos enfrentado a un gran cambio que aterriza en nuevas estrategias para la 

enseñanza que imparte el docente, donde cabe destacar que al globalizar y 

transversalizar las antes llamadas materias se han convertido en ahora campos 

formativos los cuales permiten al docente buscar el aprendizaje de los estudiantes 

mediante proyectos individuales y sociales.  

Es aquí, donde interviene el uso o aplicación de la neuroeducación, la cual 

debe ser comprendida como aquella ciencia que se encarga de poner en punto de 

arranque aquellas propuestas estratégicas que llevan la enseñanza al aprendizaje 

de los estudiantes, por ello se busca entablar algunas propuestas para el desarrollo 

crítico y analítico de los estudiantes en el campo formativo de saberes y 

pensamiento científico.  

La importancia de la neuroeducación en el campo formativo de saberes y 

pensamiento científico, busca ese preciso estudio a través del tiempo, lo que 

permite al ser humano ser capaz de comprender a profundidad y analizar los 

grandes avances que se han tenido para poder comprenderlos en el presente y 

mejorarlos a futuro.  

 

Abstract 

In the new framework of the Mexican basic educational curriculum we have faced a 

great change that results in new strategies for the teaching given by the teacher, 

where it is worth noting that by globalizing and transversalizing the previously called 
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subjects they have become now training fields which allow the teacher to seek 

student learning through individual and social projects.  

It is here, where the use or application of neuroeducation intervenes, which 

must be understood as that science that is responsible for starting those strategic 

proposals that lead teaching to student learning, which is why we seek to establish 

some proposals. for the critical and analytical development of students in the training 

field of knowledge and scientific thinking.  

The importance of neuroeducation in the training field of knowledge and 

scientific thinking seeks that precise study over time, which allows human beings to 

be able to understand in depth and analyze the great advances that have been made 

in order to understand them in the future. present and improve them in the future.  

Palabras clave:  Neuroeducación, estrategias pedagógicas, saberes y 

pensamiento científico, aprendizaje.  

 

1. Introducción  

 

En la actualidad, existen diversos temas por los que la mayor parte de 

investigadores se han dedicado a estudiar durante años, siendo la neurociencia una 

de las erudiciones con mayor índice de investigación, pues en este análisis se 

presenta el estudio de la neuroeducación, estableciendo una estrecha relación 

sobre la parte y función anatómica de nuestro cerebro hacia el aprendizaje de los 

estudiantes de niveles básicos (Preescolar, primeria y secundaria).   



 

1749 
 

Teniendo en primer lugar la competencia genérica que se basa en la 

incorporación de metodologías pertinentes y actualizadas, para promover el 

aprendizaje de los alumnos en los diferentes campos, áreas y ámbitos que propone 

el currículum, considerando los contextos y su desarrollo, estableciendo en el 

aprendizaje un desarrollo continuo en el campo formativo de saberes y pensamiento 

científico.  

El estudio de la neuroeducación aplicado en el campo formativo de saberes y 

pensamiento científico, permite observar en estudiantes un amplio saber de 

estrategias para llegar a la resolución simple de operaciones básicas, creando un 

contexto de desarrollo de aprendizaje en cada estudiante, para que cada docente 

cuente con un abanico de posibilidades y herramientas de mejora para el 

aprendizaje de sus alumnos en el campo formativo de exploración.  

Mientras que en el artículo 14 el reglamento del Artículo Tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , fracción ll nos señala que 

la formación continua, la actualización de conocimientos de las humanidades, las 

artes, la ciencia, la tecnología e innovación y otras que contribuyan a la superación 

docente de las maestras y los maestros en servicio, invitando a todo docente a ser 

capaz de desarrollar capacidades estratégicas para el uso de transversalidad del 

conocimiento al momento de enseñanza en todos los llamados hoy en día como 

campos formativos, promoviendo enseñanzas pedagógicas que involucren un 

aprendizaje multidisciplinario ante cualquier área de conocimiento.  

 Como docentes solemos desarrollar estrategias que busquen el potencial de 

los estudiantes, por lo que estrategias y materiales son de suma importancia para 

poder desarrollarlas bajo áreas dedicadas, por lo que la UNESCO nos dice que en 

la educación fortalecerá su política y liderazgo técnico para mejorar los procesos y 

resultados del aprendizaje, mediante el fortalecimiento de su trabajo en tres áreas 
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estrechamente relacionadas entre sí y que son fundamentales para la consecución 

de este objetivo: el currículo, la pedagogía y la evaluación de los resultados de 

aprendizaje. 

El estudio de los principales documentos de educación son la base del trabajo 

adecuado para su proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que nos ayuda a 

entender cómo debemos trabajar y bajo qué objetivos, eligiendo de esa manera la 

forma de evaluar y valorar los resultados que se obtiene.  

Es por ello que el plan de estudios 2022, nos establece que la observación, 

reflexión y retroalimentación de las situaciones de enseñanza y aprendizaje pueden 

ayudar a distinguir los contenidos que tienen un valor sustantivo en la disciplina que 

necesitan aprender y reforzar las y los estudiantes, y los contenidos que tienen un 

valor coyuntural con otras disciplinas del mismo campo formativo. Para poder 

desarrollar estas áreas pueden involucrar todos los campos formaticos que suelen 

intervenir en decisiones juntos con los ejes, que permiten desarrollar estrategia que 

favorezcan el aprendizaje en los estudiantes, ya que la diciplina de los campos nos 

ayudarán a reforzar lo ya aprendido y valorar la interdisciplinaridad dentro y fuera 

de alguna institución educativa.   

2. Marco teórico 

La neuroeducación la podemos entender como aquella área o campo de 

estudio que permite al ser humano comprender las estrechas relaciones que 

involucran las maneras en cómo actúa el cerebro ante el aprendizaje, involucrando 

la constante evolución de amaestramiento. Turel nos hace reflexionar sobre la 

neuroeducación estableciéndola como un marco en el que se colocan los 

conocimientos sobre el cerebro y la manera como éste interactúa con el medio que 

le rodea en la vertiente específica de la enseñanza y el aprendizaje.  El cerebro es 



 

1751 
 

el principal órgano del cuerpo humano que es capaz de adquirir información basada 

en la capacitación de la enseñanza, construyendo concepciones personales a 

través del tiempo y el proceso de enseñanza-aprendizaje en distintos escenarios y 

situaciones.  

El campo formativo de saberes y pensamiento científico, el cual aporta a la 

formación de una ciudadanía que cuente con conocimientos para explicar, 

comprender e interpretar lo que sucede a su alrededor; para que participe en la 

resolución de problemas, al tiempo que genere y exprese opiniones propias y 

contribuya en la transformación sustentable de la comunidad.  

Una estrategia pedagógica lo podemos entender como aquel enfoque 

planificado y sistemático que los educadores utilizan para facilitar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje que están diseñadas para alcanzar objetivos educativos 

específicos y ayudar a los estudiantes a adquirir conocimientos, habilidades, 

competencias y comprensión de manera efectiva, siendo las mismas como bases 

de la enseñanza.  

El aprendizaje nos permite adquirir conocimientos, habilidades, experiencias 

y comprensión en diversas áreas de la vida, Mientras las personas interactúan con 

el medio que los rodea, permitimos que nuestros esquemas de conocimiento 

aumenten o a su vez cree sus propios conceptos, así creando una relación se 

aprendizaje y tareas que denotan más en la vida cotidiana.  

A lo largo de los años, una de las principales preocupaciones de los estados 

ha sido la obtención de un desarrollo sostenible a partir de la educación. De allí han 

surgido los diferentes modelos pedagógicos donde cada uno promete ser la solución 

ante los problemas y vacíos existentes en el contexto educativo, sin embargo, aun 

vemos como el sistema educativo sigue sin ser eficaz. Hoy en día encontramos la 
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propuesta educativa que guiada por las neurociencias y la psicología pretenden 

brindar nuevas estrategias que fortalezcan los procesos de enseñanza aprendizaje 

y facilitarle también de esta manera la labor al docente. 

Desde la antigüedad, en la época de Grecia ya se hablaba de neurociencias. 

Encontramos a Hipócrates, que fue uno de los primeros en considerar que el 

corazón no podía ser la base de todos nuestros sentimientos ni pensamientos, sino 

que se encontraban resguardados en nuestro cerebro.  

Para (Alonso, 2014) El cerebro es una especie de Fǔ peculiar. Se considera 

compuesto de médula, similar a la del interior de los huesos y en el Huang Ti Nei 

Ching Su Wen, el libro cuyo nombre hace honor a Huang Ti, el Emperador Amarillo, 

el legendario primer emperador de China cuya vida se considera que transcurrió de 

2697 a 2597 a.C., indica que los ojos están unidos al cerebro por lo que, si un 

espíritu maligno invade los ojos, también alcanzará el cerebro. La acupuntura nació 

al parecer de un criterio primitivo de intentar expulsar a los demonios pinchando la 

piel con agujas o haciendo pequeños cortes. Hay agujas de piedra y hueso en 

tumbas de la dinastía Shang (1500-1100 a.C.) y algunas otras encontradas en 

tumbas neolíticas de 7.000 años de antigüedad sobre las que se discute si eran 

usadas con este fin medicinal. La idea original es que el cuerpo se convirtiera en un 

lugar incómodo para ese espíritu maligno proporcionándole al mismo tiempo una 

vía de escape fácil (párrafo ocho y nueve). 

Toda la medicina occidental, hasta una época muy reciente, se basó en los 

principios del médico griego Hipócrates (que, a su vez, es muy probable que bebiera 

del saber egipcio). El conocimiento se concentró en Alejandría tras la conquista de 

Egipto por Alejandro Magno; la biblioteca de la ciudad, famosa en el mundo entero, 

albergaba multitud de libros relacionados con la medicina y la anatomía humanas.  
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Mientras que La doctrina hipocrática propuso la teoría de los cuatro 

humores, según la cual el cuerpo estaba formado por cuatro tipos de sustancias 

líquidas que recogían cuatro estados de la materia: sangre, caliente y húmeda 

como el aire; bilis negra, fría y seca como la tierra; flema, fría y húmeda como el 

agua; y bilis amarilla, seca y caliente como el fuego. Cada una de estas sustancias 

se originaría en diferentes partes del cuerpo, guardando gran relación con factores 

externos como las estaciones del año (clima) e incluso con los temperamentos y 

estados de ánimo, es por ello que en el occidente se trató de determinar las 

enfermedades con ayuda de lo natural, puesto que en ello la enfermería junto con 

el análisis de síntomas que se presentaban, ayudaban en este entonces a poder 

determinar qué era lo que se tenía.  

De hecho, fue Herófilo de Calcedonia quien estableció una de las corrientes 

que, más tarde, imperarían en la Edad Media. Este sabio griego describió la 

configuración de la corteza cerebral y sus ventrículos, en los que afirmó que se 

encontraban las funciones superiores. Gregor Reich recoge muchos siglos más 

tarde esta teoría, en su obra Margarita Philosophica. 

Galeno fue otro de los grandes nombres de la medicina clásica. Sus obras 

contienen bastantes errores (se cree que, a causa de la prohibición de diseccionar 

cadáveres humanos, el médico tuvo que contentarse con animales). Sin embargo, 

sentó la que sería otra de las corrientes que seguirían vigentes en época 

medieval: situó la mente y, por tanto, el razonamiento, en el tejido cerebral. 

A partir de la década de los años 50’s, las investigaciones que tenían relación 

con el funcionamiento del cerebro y la forma de aprender, tomaron relevancia y 

creció la necesidad de llevar la discusión a las aulas detonando como aquellas 

pequeñas inquietudes sobre el conocimiento del cerebro dentro y fuera de los 

educativo.  
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En el siglo XVIII Descartes hace un aporte importante pues dio a conocer su 

postura dualista y con ella empieza a darle importancia a los procesos mentales en 

el comportamiento. Descarte creía que el control de todo se encontraba en la 

glándula pituitaria y que a partir de ellas se daban las órdenes para actuar. 

Paul Broca y a Karl Wernicke quienes empiezan a reconocer que las lesiones 

en el hemisferio izquierdo tienen consecuencias en el habla, por lo que se reconoce 

hoy el área de broca y área de Wernicke como áreas encargadas del procesamiento 

del lenguaje a nivel cerebral.  

La década de 1990 fue designada la década del cerebro; las librerías están 

abarrotadas de obras dedicadas a entender el complejo funcionamiento de la mente 

y el cerebro humano; las revistas publican artículos experimentales; la tecnología 

intenta imitar el funcionamiento del cerebro; en internet existen más de 10.000 

páginas dedicadas al estudio de la mente y se han patentado mundialmente 

diversas teorías y herramientas fundamentales para desarrollar la potencialidad de 

la mente, tales como: la inteligencia emocional, la programación neurolingüística, el 

instrumento de dominación cerebral, el mapeo mental, el mapeo de información, así 

como ciencias encargadas del esturdió de diversas ramas de investigación como 

las inteligencias múltiples y los pensamientos: lateral, convergente y divergente, 

siendo hasta hoy en día la neurociencia el tema en punto fijo para su estudio.  

La importancia de la educación va más allá de lo que quizás se pueda percibir, 

en el aula se enseña para logros académicos, pero, ¿Qué pasa cuando el estudiante 

se enfrenta a las situaciones de la vida cotidiana?, esto se refiere principalmente  a 

la transición de su educación formal o académica a la vida real, donde comienza a 

aplicar lo que ha aprendido en situaciones prácticas, pero puede implicar varios 

desafíos y cambios, y su impacto puede variar según las circunstancias individuales, 

es por ello que Forés y Ligioiz (2009), establecen que:  
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A menudo la Neurodidáctica se puede asociar exclusivamente con la 

adquisición de conocimientos académicos, sin darnos cuenta de que éstos van a 

ser afectados y modulados por otros factores humanos que quizá no contemplamos 

habitualmente. Todo en la vida es aprendizaje, aprendemos no sólo matemáticas, 

historia, informática o cualquier otra materia escolar, también aprendemos a 

relacionarnos, a respetarnos y valorarnos, a convivir, a amar y, sobre 

todo: aprendemos a «vivir». (p. 8). 

La neurodidáctica es una parte fundamental para el desarrollo de estrategias 

que favorezcan el aprendizaje, pues cabe mencionar que estas nos ayudan a 

desarrolla esa mente crítica y analítica para su dominio ente la realdad que se lleva 

fuera de la institución educativa, pues la información, las prácticas y las relaciones 

suelen ser partícipes de esos aprendizajes.  

Las actitudes del ser humano, se reflejan ante toda ocasión y expresión, el 

conocimiento proporciona la base para el pensamiento y el razonamiento, esto a 

medida que adquirimos conocimiento, desarrollamos la capacidad de analizar, 

sintetizar y evaluar información de manera lógica y crítica, es así como Luque (2020) 

establece: La educación se encuentra presente en todas partes del hombre; en las 

palabras y en las actitudes, es decir que, si un ser humano tiene más conocimiento, 

este tiene mayor facilidad para desenvolverse en la vida, entre más educado este 

la persona esta poseerá más capacidad de dominar al mundo en que vive (p. 6).  

El conocimiento nos permite abordar problemas y desafíos de manera más 

efectiva y al utilizar lo que sabemos, podemos crear ideas, soluciones y estrategias 

para resolver situaciones cotidianas, pues el conocimiento lo adheridos a nuestros 

saberes previos siendo así la base del aprendizaje y la memoria y a medida que 

adquirimos conocimiento, lo almacenamos en la memoria a largo plazo y lo 

utilizamos para construir nuevas conexiones y comprender conceptos adicionales.   
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La motivación forma parte de un papel importante que favorece el aprendizaje 

en el aula, hoy en día actividades físicas o como se llaman en escuelas las ¨Pausas 

activas¨ forman parte del proceso de activación tanto física como mental, es por ello 

que, Márquez (2019) redacta: Se puede trabajar con los estudiantes activando el 

cuerpo con ejercicios sencillos entre clases, también se advierte lo saludable que 

es la activación física implementada en las escuelas y lo benéficas que son las 

clases de educación física, teatro, baile y cualquier otra que implique movimiento y 

ejercicio (p. 74).  

Las pausas activas y la actividad física pueden ayudar a los estudiantes a 

mantener la atención y la concentración durante las clases. Estos momentos de 

movimiento pueden actuar como "reseteos" mentales que ayudan a reducir la fatiga 

y mejorar la capacidad de procesar la información, para así tener un conocimiento 

que va más allá de los previo. 

3. Metodología  

 

Dentro de este apartado se tomaron en cuenta aspectos que reubican el estudio de 

la investigación, por lo que enfoque cualitativo se toma en cuenta por su gran aporte 

al análisis a profundidad del tema y de esta manera llevarlo a la interpretación de 

experiencias, percepciones y comportamientos de las personas, es por ello que 

Hernández (2014), nos dice: ¨El enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis 

de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación¨ (p. 7), es decir, que por medio la 

recolección de datos recabados con técnicas de instrumentos, podemos seguir con 

un amplio campo de conocimientos no medibles en la hipótesis que se puede crear 

antes, durante y después de lo investigado. También se puede señara los hechos 

ya suscitados para su estudio y posteriormente a la interpretación de los mimos. 
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La presencia del método fenomenológico es una herramienta filosófica que se 

utiliza para explorar y comprender la estructura de la experiencia consciente, 

centrándose en la descripción directa de la realidad tal como se presenta en la 

conciencia del sujeto, la que permite dirigir la atención exclusivamente hacia la 

descripción de la experiencia tal como se presenta, sin agregar interpretaciones o 

teorías externas, sino estudiadas y analizadas por el investigador.  

La presentación del paradigma interpretativo implica la importancia de la 

interpretación y la comprensión en la investigación, centrándose en entender el 

significado que las personas asignan a sus experiencias y acciones, reconociendo 

que la realidad es socialmente construida y que la comprensión de los fenómenos 

sociales no puede separarse de la interpretación subjetiva de los participantes.  

En esta investigación se realiza un estrecho conocimiento que deriva de 

experiencias que han llamado la atención del investigador, por lo que estrategias 

neuroeducativas que permiten al docente ser sujeto de análisis crítico ante las 

clases impartidas, por lo que para poder desarrollar toda esta información de 

manera verídica nos trasladamos a la metodología del ciclo reflexivo de Smith el 

cual nos permite al docente ser reflexivo en su práctica, describiendo, analizando y 

detectando situaciones que permitan ser nuevamente diseñadas para favorecer el 

aprendizaje en los estudiantes, usando las técnicas de recolección de datos en esta 

investigación como lo son la observación y el cuestionario, lo que permite tener 

detalladamente situaciones de estudio, haciendo uso de los instrumentos en esta 

investigación como lo son el diario de campo y el cuestionario.  
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4. Conclusiones  

 

Para finalizar se puede mencionar que la neurociencia es un área que nos 

puede ayudar a crear futuros científicos con interés académico, es decir que la 

ciencia puede trabajar de la mano con el docente para poder crear en los 

estudiantes una amplia gama de críticos y analíticos ante cualquier situación 

académica, enfrentando el nuevo plan de estudios y campos formativos.  

 

Es completamente necesario que la educación y todo personal que se 

encuentre involucrado en el área académica, sea capaz de enfrentarse a cualquier 

grupo bajo estrategias pedagógicas que favorezcan y ayuden al proceso de 

enseñanza y aprendizaje. El reto es cambiar esa mirada tradicionalista de cada 

sujeto de enseñanza y aprendizaje, brindándole las mejores herramientas 

necesarias para guiar su conocimiento bajo estrategias neuro educativas para un 

buen conocimiento cognitivo y de habilidades personales.   
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Resumen 

Introducción. El análisis sensorial es una disciplina científica con fines específicos, 
que mide y explora los estímulos percibidos por los sentidos frente a diversas 
variantes y cuyos resultados pueden ser validados mediante métodos 
instrumentales. Objetivo. Establecer mediante convocatoria, selección y 
entrenamiento un grupo de jueces semi- entrenados que sirva como base en la 
correlación del análisis sensorial frente al instrumental en la Universidad Agraria, 
Ecuador. Materiales y métodos. El estudio se llevó a cabo durante el periodo 2023, 
en la Universidad Agraria del Ecuador, Ecuador. Se aplicó una convocatoria general, 
donde los finalistas fueron capacitados y entrenados dos veces por semana, durante 
un mes, como jueces sensoriales en términos de escala hedónica y textura 
(adhesividad, homogeneidad y viscosidad), para determinar diferentes parámetros 
de textura, empleando como prueba preliminar de capacidades, la evaluación de 3 
formulaciones diferentes de un aderezo a base de zumo de maracuyá y babaco. 
Una vez determinado el tratamiento con mayor aceptabilidad sensorial, se 
desarrolló un análisis instrumental, cuyos resultados se tabularon a través de un 
análisis de varianza (ANOVA) empleando el método Tukey al 5 %. Resultados. De 
la convocatoria ingresaron 150 participantes, de los cuales se determinaron 30 
panelistas finales que, a través del entrenamiento, cumplieron con los 
requerimientos establecidos, para la validación final a través de las matrices 
establecidas por análisis sensorial e instrumental como parámetro de validación, lo 
cual brindo un panorama acerca de la relación de dichos estudios y su correlación. 
Conclusiones. La correlación de los análisis al perfil de textura evidencio la 
variabilidad presentada por los distintos tratamientos, sin embargo, refuerza la 
importancia del análisis sensorial en la aceptabilidad y mejora de un producto. 
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I. Introducción 

La evaluación sensorial es una práctica que se ha utilizado desde la antigüedad 
cuyo propósito ha sido la aceptación o el rechazo de productos alimenticios, esta ha 
permitido el desarrollo del conocimiento de la percepción de los órganos de los 
sentidos y diferentes técnicas sensoriales (Stone, Bleibaum, & Thomas, 2021). El 
análisis sensorial es una ciencia que se utiliza para evaluar, medir, analizar y 
explicar la respuesta de las particularidades de los alimentos que son observadas e 
interpretadas por los estímulos organolépticos de la vista, olfato, gusto, tacto y oído 
del humano (Ruiz et al., 2021; Stone & Sidel, 2004). Dicho criterio se lleva a cabo a 
través de un panel sensorial entrenado y capacitado que les permite establecer un 
juicio pertinente de los atributos de interés en un alimento  (Carduza, 
Champredonde, & Casablanca, 2016). Empleando esta premisa, la evaluación 
sensorial es esencial en el desarrollo de productos, ya que brinda un criterio asertivo 
sobre las características organolépticas y aceptabilidad de un producto, donde 
contar con profesionales especializados, así como la capacitación del recurso 
humano, garantiza una evaluación precisa, determina la aceptación del consumidor 
y refuerza este proceso en la industria alimentaria (Dominicus, Yohanne, & Witness, 
2020). 
Por ello, la relevancia de los análisis sensoriales, radican en la información de 
aceptabilidad obtenida a partir del comportamiento y las cualidades organolépticas 
que los panelistas perciban sobre determinado producto (Mukhopadhyay, 
Majumdar, & Goswami, 2013), donde, gracias al control de las variables y al hecho 
de contar con metodologías bien definidas, la evaluación sensorial arroja resultados 
objetivos y no subjetivos que debido a la naturaleza humana pueden mostrar gran 
variabilidad en los datos encontrados debido a aspectos culturales, educativos, 
ambientales, hábitos, debilidades, variabilidad en capacidades sensoriales y 
predilección (Saveriano, 2019). 
Dado que todas las metodologías, tanto las de tipo cuantitativo como cualitativo, 
presentan restricciones, es necesario emplearlas conjuntamente y de forma 
complementaria y, siempre que sea viable, correlacionarlas. Al hacerlo, se logra 
obtener una visión integral, lo que conlleva a una comprensión completa de un 
análisis sensorial, en consecuencia, permitirán diseñar productos que satisfagan las 
preferencias de los consumidores (Sheldrake, 2003). 
La calidad y frescura de los alimentos se determinan principalmente a través de la 
evaluación de su textura (Villa, 2019), dado que esta engloba las características 
sensoriales y funcionales de los alimentos (Day & Golding, 2016). Cuando se 
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desarrolla un nuevo producto, el primer punto de referencia suele ser el sistema de 
texturización, a su vez los consumidores están acostumbrados a las características 
de los productos que han comido anteriormente y esto puede tener una expectativa 
predeterminada para la textura que se entregue en un nuevo producto (Sheldrake, 
2003). Con base en esto, los análisis instrumentales proveen un panorama amplio 
de la composición de un alimento, y las características texturales (Zumbado, 2021).  
Diversos proyectos de investigación han intentado dilucidar los efectos y cambios 
que producen los componentes e ingredientes dentro de los sistemas alimentarios 
relacionados directamente con la textura (Fischer & Windhab, 2011). Enfocado a 
esto, la extrusión reversa (compresión- extrusión) brinda diferentes aplicaciones 
como texturización, maleabilidad  de muestras con fines determinados en las 
propiedades texturales de un fluido visco elástico (Perrot et al., 2011; Kilcast, 2001), 
siendo una prueba empírica que permite la correlación con análisis sensorial 
(Cizzaniga, 2019). Con base en lo expuesto, la evaluación integral de la textura de 
los alimentos conlleva un análisis multidisciplinario donde la combinación, 
correlación de técnicas y soporte estadístico representan la mejor alternativa ya que 
brinda enfoques convenientes y valiosos (Li, y otros, 2020). 
Uno de los principales problemas a controlar en términos de textura de sopas, 
salsas y aderezos es desarrollar el conocimiento de cómo interactúan los 
ingredientes dentro de los sistemas particulares y luego tener la capacidad de 
combinarlos entendiendo qué papel desempeña en el desarrollo de un nuevo 
producto. Para completar el ciclo, es necesario la comprensión de los diferentes 
tipos de texturas presentes en los alimentos (Sheldrake, 2003). Otro aspecto 
relevante en este producto es que la mezcla presente uniformidad y la distribución 
de las partículas sea homogénea. 
Por ello, productos como los aderezos, hamburguesas y quesos, catalogados como 
alimentos de textura y sabor variable, son de vital importancia en productos 
desarrollados convirtiéndose en ejemplos aptos para valoraciones sensoriales dada 
su homogeneidad (Flores, 2015). Al tener diferentes criterios acerca de un producto 
desde el punto de vista organoléptico nace una problemática diversa que se ve 
reflejado en quejas o rechazos de los productos porque los consumidores informan 
que no cumplen con las especificaciones sensoriales, volviéndose un tema un poco 
subjetivo que dependerá del criterio de cada persona que evalué un producto.  
Por este motivo, resulta imperativo seleccionar y formar un grupo de individuos que 

actúen como una herramienta de medición en lo que respecta a la calidad sensorial 

de los productos. La creación de un panel sensorial, conformado por jueces semi-

entrenados de la Universidad Agraria del Ecuador, dotados de la capacidad para 

analizar productos alimenticios mediante un programa de entrenamiento riguroso, 

precedido por un minucioso proceso de reclutamiento y selección de panelistas, 
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busca abordar desafíos específicos y establecer vínculos directos con empresas 

vinculadas al desarrollo de productos alimenticios. Esto no solo facilitaría la 

aplicación práctica de los análisis sensoriales en la industria alimentaria, sino que 

también permitiría establecer correlaciones con métodos instrumentales como una 

herramienta integral para evaluar la calidad sensorial de productos alimenticios. 

II. Metodología 

Con el propósito de aplicar la correlación entre el análisis sensorial y el instrumental, 

se diseñaron diversas actividades destinadas a un grupo de estudiantes de la 

Universidad Agraria del Ecuador, pertenecientes a la carrera de Agroindustria. Este 

proceso, ejecutado con previa consideración y permiso ético hacia los participantes 

y, siguiendo la metodología establecida por las normas ISO 8586:2012 e ISO 

6658:2012, dispone como objetivo principal, reclutar, seleccionar y entrenar un 

panel sensorial especializado en la realización de pruebas sensoriales basadas en 

diversas técnicas y normativas aplicadas en la evaluación de alimentos, y 

respaldadas por investigaciones previas. 

Al tratarse de un diseño experimental en el que involucra la percepción humana, se 

aplicó un consentimiento ético informado, donde, se implementó un programa de 

entrenamiento sensorial respaldado por un marco ético. La formación incluyó 

instrucciones específicas para decisiones informadas y consistentes bajo la 

aprobación ética de un comité que garantizó la privacidad y la voluntariedad de los 

participantes, así como el manejo ético de datos, asegurando la integridad de los 

panelistas y los resultados de la evaluación sensorial. 

Diseño del panel sensorial 

Reclutamiento 

Se realizó una convocatoria a estudiantes universitarios de 18 a 23 años con previos 

conocimientos en análisis sensorial, a los que se les realizó una encuesta validada 

previamente 5 profesionales en análisis sensorial e ingeniería en alimentos y 

orientada a conocer diversos parámetros a fines al perfil de panelistas sensoriales 

con el propósito de ir filtrando los candidatos idóneos para los fines pertinentes. 

Dentro de los criterios consultados para selección se incluyeron: Interés y 

motivación, actitud hacia los alimentos, salud, consumo de alcohol, tabaco o 

sustancias sujetas a fiscalización, enfermedades del tracto digestivo o respiratorio, 
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lesiones bucofaríngeas, entre otros. Una vez terminada la convocatoria, se descartó 

la participación de individuos que no cumplían con los parámetros descritos con 

anterioridad. 

Selección 

Se diseñó un formulario para la selección de futuros panelistas, siguiendo la 

metodología de Sipos et al. (2021) y los criterios de la Norma ISO 8586-1:(2012) 

para la contratación y formación de líderes de panel sensorial. Los datos de cada 

evaluación se registraron en una ficha de análisis sensorial, utilizando una escala 

de 10 como máxima y 7 como mínima, conforme a las pautas de la ISO 8586-1: 

(2012) e ISO 6658 (2012) para el análisis sensorial, permitiendo que aquellos 

participantes que alcanzaran la nota mínima avanzaran a la siguiente fase de 

entrenamiento. 

Una vez pre seleccionados, se fijó una segunda reunión, donde se aplicó una charla 

introductoria acerca del análisis sensorial y la importancia dentro de la industria de 

alimentos, además, se realizó una segunda preselección mediante diferentes 

pruebas sensoriales en boca empleando técnicas como el umbral de sabor, 

empleando muestras con diferentes concentraciones de cacao. Se evaluó la 

masticabilidad a partir del número de masticaciones a una muestra de queso fresco, 

y por último adhesividad se determinó en base a la fuerza de un alimento para 

adherirse a la superficie del paladar.  

Tabla 4. Ponderación y clasificación de la escala hedónica. 

Categoría Ponderación 

Me gusta mucho 1 

Me gusta 2 

No me gusta ni me disgusta 3 

Me disgusta 4 

Me disgusta mucho 5 

Calificación ponderal de las muestras.  
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Entrenamiento 

Los participantes que aprobaron la selección, fueron capacitados durante un mes 

con itinerario de 2 veces por semana en horarios de 15:00 a 17:00pm, en los que 

se entrenaron habilidades enfocadas al retrogusto y afinación de sentidos mediante 

la degustación de diferentes muestras de acuerdo a los lineamientos universales de 

la norma ISO 8586-1:2012 enfocadas en atributos reológicos de textura, como 

viscosidad, homogeneidad y adhesividad con su respectiva ponderación. 

Tabla 5. Pruebas de preselección 

Pruebas 
Umbral de sabor Masticabilidad Adhesividad 

Chocolate “Jet” Queso fresco Clara de huevo cocida 

Chocolate para repostería “La 
Universal” 

 Yema de huevo cocida 

Chocolate 60 % “Pacari”  Nutella 
Chocolate 70 % “Pacari  Barrilete 

  Caramelo Toffe 

Diferentes tipos de alimentos empleados en diferentes pruebas.   

 

Comprobación de capacidades- panel oficial 

Una vez entrenado y conseguido el grado de sensibilidad, precisión y exactitud 

necesario de los jueces, la etapa final o validación de capacidades tiene como fin 

controlar y mantener la eficiencia de los integrantes del panel oficial, donde, como 

pruebas de confirmación se formularon diferentes matrices alimentarias, iniciando 

con una matriz pseudo plástica representada por un aderezo de zumo de maracuyá 

y babaco, con diferentes concentraciones de fruta, como matriz proteica se 

desarrolló un queso fresco empleando 3 diferentes proporciones de carbonato de 

calcio extraído de cascaras de huevo y por último se  formuló hamburguesas 

veganas a base de alga Codium tomentosum, quinua y garbanzo como como matriz 

sólida, ensayos que se repitieron 3 veces para una correcta validación del panel 

oficial. Los participantes que mantengan un puntaje superior a 70 puntos formarán 

parte del grupo de panelistas semi entrenados. 
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Tabla 6. Matrices alimentarias de prueba 

Tipo de 
análisis 

Parámetros 
Matrices 

Hamburguesa 
vegana 

Aderezo 
Queso 
fresco 

Instrumental 

Dureza  x  x 
Elasticidad  x  x 

Adhesividad  x x 

Masticabilidad  x  x 

Fracturabilidad x  x 

Cohesividad 
(Adimensional) 

x   

Viscosidad  x x x 
Gomosidad  x x  

Sensorial 

Adhesividad x  x 
homogeneidad x x  

consistencia x x  

Viscosidad  x x  

Parámetros de evaluación a matrices diseñadas 

III. Resultados y discusión 

La convocatoria para integrar el panel sensorial atrajo a 150 aspirantes, a quienes 

se les administró una encuesta que evaluó sus aptitudes y características, 

incluyendo hábitos de consumo de alcohol y tabaco, así como el uso de dispositivos 

de salud bucal y otras enfermedades que pudieran afectar la sensibilidad requerida 

para los análisis organolépticos. Después del proceso de filtrado, se obtuvo un 

grupo inicial de 89 aspirantes, de los cuales se preseleccionaron 72 para la siguiente 

fase. Estos preseleccionados recibieron capacitación en los principios del análisis 

sensorial, centrándose en parámetros relacionados con la textura, como 

masticabilidad, intensidad de dulzor y adhesividad. Tras este entrenamiento, se 

seleccionaron 51 postulantes con las mejores aptitudes para la fase de 

entrenamiento oficial. 

Durante el entrenamiento se aplicó diferentes capacitaciones y evaluaciones 

sensoriales a partir de las matrices antes mencionadas, con el fin que determinen 

los cambios texturales de las mismas a partir de los parámetros establecidos. La 

verificación final de las capacidades se llevó a cabo mediante pruebas de textura, 

que incluyeron cohesividad, elasticidad, viscosidad, friabilidad, entre otros criterios. 
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A través de este proceso de evaluación, se filtró el grupo hasta conformar un panel 

definitivo de 30 jueces que cumplieron con los requisitos establecidos a lo largo de 

un diseño riguroso, basado en directrices derivadas de diversas investigaciones 

experimentales. 

Centrándonos en esto, el adiestramiento de un panel sensorial en atributos de 

textura, como la cohesividad y adhesividad, mediante la evaluación de diversas 

matrices, confirma la complejidad de la composición de productos alimentarios y la 

importancia de poseer sólidos conocimientos sobre las propiedades de los 

alimentos y los mecanismos subyacentes para evaluaciones futuras. Además, el 

análisis sensorial realizado con panelistas capacitados, como una herramienta 

innovadora, impulsa estrategias de marketing al establecerse como una prueba de 

consumidor antes del lanzamiento del producto al mercado, en línea con las pautas 

establecidas por Swiader y Marczewska (2021). 

En cuanto al análisis de las muestras base, se determinó diferentes parámetros para 

cada muestra, donde el perfil de textura, donde en el análisis sensorial para la 

hamburguesa vegana reflejo una dureza 3.13, elasticidad 3.03, masticabilidad 3.27, 

y cohesividad 2.83. La disparidad se atribuye a la composición física y química del 

alga, que contiene alrededor del 2.8 % de grasas y 9.9 % de proteínas.  

Por otra parte, la matriz de queso fresco presento cambios derivados de la adición 

de carbonato de calcio influyó en la textura, evidenciando un aumento en dureza, 

friabilidad, humedad y masticabilidad, mientras que se observó una disminución en 

elasticidad y adhesividad. Estos resultados difieren de los obtenidos por Prasetyo y 

Prayitno (2021), en salchichas fortificadas con cáscara de huevo de pato, donde la 

inclusión de calcio afectó negativamente la emulsión, causando falta de 

compactación. Sin embargo, en queso fresco fortificado, se registró un aumento en 

dureza y masticabilidad, atribuido a la formación de una cuajada más firme gracias 

al calcio adicional, facilitando la cohesión de las moléculas de caseína y generando 

una cuajada más consistente (Bastit, 2020). 

La evaluación final de las capacidades se basó en pruebas de textura, como 

cohesividad, elasticidad, viscosidad y friabilidad, aplicadas a una formulación de 

aderezo que funciona como una matriz pseudo-plástica. Este análisis fortalece la 

caracterización reológicas y la comprensión de la compleja composición de los 
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productos alimenticios, que desempeñan un papel esencial en la aceptabilidad del 

mercado. 

IV. Conclusiones 

El proceso integral de reclutamiento, selección y entrenamiento del panel sensorial 

fue meticuloso y basado en criterios específicos, desde la convocatoria de 150 

aspirantes hasta la formación final de un panel de 30 jueces altamente capacitados. 

La aplicación de evaluaciones sensoriales y pruebas de textura, centradas en 

atributos como cohesividad y adhesividad, demostró la competencia y capacidad 

del panel para analizar cambios texturales en matrices complejas, como un aderezo 

pseudo plástico. Estos hallazgos no solo respaldan la idoneidad del panel en la 

evaluación de productos alimenticios, sino que también subrayan la relevancia de 

esta metodología innovadora en el ámbito comercial. 

El correcto entrenamiento de los panelistas sensoriales en atributos reológicos de 

textura brinda u panorama de aceptación de un alimento en función de la escala 

hedónica alcanzada del mismo en diversas pruebas, donde el criterio profesional 

obtenido de un correcto entrenamiento proporciona la seguridad en la información 

de aceptabilidad 

En resumen, el análisis detallado de las muestras base reveló notables diferencias 

en el perfil de textura entre la hamburguesa vegana y la matriz de queso fresco, 

atribuidas a las distintas composiciones físicas y químicas de los ingredientes 

utilizados. Mientras que la inclusión de algas afectó las propiedades sensoriales de 

la hamburguesa, la adición de carbonato de calcio en la matriz de queso fresco 

generó cambios en dureza, friabilidad y masticabilidad. Estos resultados, 

contrastados con estudios anteriores, destacan la influencia significativa de los 

ingredientes en las características texturales de los productos.  
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Resumen:  

 

La competencia Profesional en la comunicación lingüística. 

  Una de las características del currículo de lengua en todas sus etapas es la 

convicción de que, en el aprendizaje del uso de la lengua las competencias para 

producir y comprender textos requieren reflexionar sobre la lengua y poseer algunos 

conocimientos explícitos sobre su funcionamiento y sus normas de voz. Pero, 

igualmente, se parte de la convicción de que estos conocimientos serán relevantes 

en la medida en que los alumnos sepan usarlos para regular sus producciones y 

construir el sentido de los textos que leen. Por ello, es importante considerar que 

las competencias profesionales y las competencias genéricas son alternativas 

importantes para mejorar la ortografía empleándola en los alumnos del CREN. 

 

Abstract 

 

Professional competence in linguistic communication. 

  One of the characteristics of the language curriculum in all its stages is the 

conviction that, in learning to use the language, the skills to produce and understand 

texts require reflecting on the language and possessing some explicit knowledge 

about its functioning and its norms of use. voice. But, equally, it is based on the 

conviction that this knowledge will be relevant to the extent that students know how 

to use it to regulate their productions and construct the meaning of the texts they 

read. Therefore, it is important to consider that professional skills and generic skills 

are important alternatives to improve spelling by using them in CREN students. 

 

Introducción  

La competencia Profesional en el uso de la comunicación lingüística, en los 

currículos de la lengua como se expresan específicamente en los programas de 
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estudio de las asignaturas de la lengua materna de los planes 2022. Una de las 

características del currículo de lengua en todas sus etapas es la convicción de que, 

en el aprendizaje del uso de la lengua las competencias profesionales y 

competencias genéricas para producir y comprender textos requieren reflexionar 

sobre la lengua y poseer algunos conocimientos explícitos sobre su funcionamiento 

y sus normas de voz. Pero, igualmente, se parte de la convicción de que estos 

conocimientos serán relevantes en la medida en que los alumnos sepan usarlos 

para regular sus producciones y construir el sentido de los textos que leen. 

 

Metodología 

Al realizar esta investigación utilicé los métodos inductivo, deductivo y analítico. 

Estos métodos nos sirvieron para ver de lo particular a lo general cómo existía el 

problema de los 60 alumnos del 3° semestre  y 117 de 5° semestre al escribir se 

denotaba sus incorrecciones en sus escritos. Después se empleo el método 

deductivo encontrando que de lo general a lo particular también mostraban su falta 

de aprendizaje en la forma de realizar sus escritos con una buena ortografía. Por lo 

tanto, consideramos realizar un análisis exhaustivo para buscar las alternativas 

pertinentes para orientar a los alumnos en la búsqueda de una buena ortografía al 

escribir. Y después de este análisis verificamos por medio de éste método analítico 

aplicar las competencias profesionales y genéricas para solucionar este problema. 

En la educación primaria es necesario hacer uso de los conocimientos sobre la 

lengua y las normas de uso lingüístico, para escribir y hablar de forma adecuada, 

coherente, correcta, y para comprender textos orales y escritos. 

El Aprendizaje Basado en Competencias (ABC) 

El Aprendizaje Basado en Competencias significa establecer las competencias que 

se consideran necesarias en el mundo actual y que, como es lógico, no pueden ser 

únicamente determinadas por las universidades y las escuelas de nivel superior 

como lo son las escuelas normales sin la consulta y participación de las entidades 

laborales y profesionales. Fruto de esta colaboración, ha nacido una propuesta de 

competencias transversales o genéricas que intentan delimitar las competencias 

esenciales en las distintas profesiones para las que capacita y prepara la 
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universidad, sin significar eso que las escuelas de nivel superior deje en su 

responsabilidad de formar en todos los aspectos y dimensiones que considere 

oportunos, pertinentes y necesarios para la óptima formación y capacitación de sus 

estudiantes. 

El ABC consiste en desarrollar las competencias genéricas o transversales y por lo 

tanto las competencias profesionales (instrumentales, interpersonales y sistémicas) 

necesarias y las competencias específicas (propias de cada profesión) con el 

propósito de capacitar a la persona sobre los conocimientos científicos y técnicos, 

su capacidad de aplicarlos en contextos diversos y complejos, integrándolos con 

sus propias actitudes y valores en un modo propio de actuar personal y 

profesionalmente. 

El ABC es un enfoque de enseñanza-aprendizaje que requiere necesariamente 

partir de un perfil académico-profesional que recoja los conocimientos y 

competencias que se desea desarrollen los estudiantes que estén realizando un 

determinado tipo de estudios encausados a la docencia y que estén preparados 

para estar frente a los alumnos de las escuelas primarias. Su programa formativo 

debe explicitar las competencias genéricas, profesionales y especificas deseadas y 

distribuirlas en los cursos que configuren la titulación correspondiente. Este enfoque 

requiere una gran coordinación y colaboración entre el profesorado para contribuir 

eficaz y eficientemente al desarrollo del perfil académico-profesional desde cada 

materia o asignatura. 

El ABC se basa en un análisis de las exigencias profesionales que ayudarán a 

definir y priorizar las competencias fundamentales requeridas en una determinada 

área profesional y / o de especialidad. Como ya se había expresado en 1998 la 

Conferencia Mundial sobre la Educación Superior resaltando la necesidad de un 

aprendizaje permanente y proporcionando las competencias adecuadas para 

contribuir al desarrollo cultural, social y económico de la sociedad. 

El ABC se fundamenta en un sistema de enseñanza-aprendizaje que 

progresivamente va desarrollando la autonomía de los estudiantes y su capacidad 

de aprender a aprender. Este enfoque pierde su sentido y su esencia si se incorpora 

únicamente como una metodología del profesor. Como indica Mario de Miguel y 

otros (2006): 
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"El carácter institucional de la enseñanza demanda una intervención conjunta del 

profesorado que garantice la necesaria convergencia de concepciones y 

planteamientos sobre lo que es enseñar a aprender a aprender y posterior 

coherencia en la actuación de los docentes de un centro. En esta línea todo 

profesor, en coordinación con el resto del profesorado del centro universitario, ha 

de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de su materia como una 

intervención que fundamentalmente está dirigida al desarrollo de la misma a través 

del aprendizaje progresivamente autónomo de los estudiantes.” 

El ABC es un enfoque pedagógico asumido colectivamente y basado en la 

vinculación e interrelación de las materias que contribuyen específicamente 

aportando conocimientos científicos o técnicos y  desarrollando  competencias 

genéricas y específicas, en el que el estudiante es el verdadero motor de su 

aprendizaje, por lo que se necesita una dosis de auto motivación y control de su 

esfuerzo, y desarrollo de estrategias cognitivas y meta cognitivas que le ayuden al 

aprendizaje y a la reflexión sobre su aprendizaje. Por ello los alumnos futuros 

docentes de educación normal deben adquirir los conocimientos necesarios para 

aplicar las alternativas de solución utilizando las competencias profesionales y 

competencias genéricas. 

European Credit Transfer System (ECTS), en el que cada estudiante debe tener la 

dedicación adecuada para adquirir o desarrollar las competencias propuestas en el 

tiempo estimado para ello. Es un sistema de aprendizaje personal que combina 

teoría y práctica y que se aleja del sistema anterior basado fundamentalmente en la 

memorización que permitía el estudio concentrado o intensivo en determinados 

momentos. El ABC exige una dedicación al aprendizaje más constante y sistemática 

y un mayor compromiso del propio estudiante para planificar y gestionar 

adecuadamente su tiempo. 

El ABC supone un mayor enriquecimiento de las metodologías de aprendizaje, un 

mayor seguimiento y tutoría de los estudiantes individual y grupalmente y toda una 

gama de técnicas de evaluación de los aprendizajes. El profesorado debe modificar 

su papel en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se concentra en las tareas de 

organización, seguimiento y evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 

La incorporación o renovación de diversas metodologías de enseñanza 
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Las escuelas de nivel superior así como la escuela normal (CREN) están realizando 

un esfuerzo en incorporar estrategias, metodologías y técnicas de enseñanza-

aprendizaje para favorecer el desarrollo autónomo de los estudiantes, y un 

aprendizaje más significativo, que se logra con una metodología más activa que 

incorpora el trabajo individual y grupal, así como una mayor reflexión sobre las 

propias tareas y acciones que llevan a cabo los estudiantes. 

Muchas universidades y escuelas de nivel superior están organizando jornadas en 

las que se presentan los avances pedagógicos, metodológicos y tecnológicos que 

se están desarrollando en los diversos centros de universidades y de otras 

instituciones de  nivel superior. También desde las Administraciones Públicas se 

están promoviendo jornadas de intercambio y presentación de expertos en 

metodologías, innovación y calidad para sensibilizar a las escuelas de nivel superior 

y universidades de la importancia clave de estos temas en los próximos años. 

En los años más recientes están emergiendo a la luz distintas publicaciones en torno 

a los temas metodológicos tan necesarios y publicaciones que dan soporte 

informativo sobre cómo incorporar el aprendizaje basado en competencias que se 

sugiere en la creación del denominado Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) y que sirve de marco de orientación para los centros de enseñanza 

universitaria y de otras instituciones de nivel superior. 

Quizás, sea el momento presente en el que más se habla, se estudia y se intenta 

incorporar las innovaciones pedagógicas. El proceso de Benchmarking realizados 

por algunas universidades que desean contrastar los puntos de vista, las 

experiencias y enfoques con los propios, está haciendo de este proceso de algo que 

se ve normalizando. Son bastantes universidades españolas las que ya se han 

incorporado sus políticas estratégicas la formación y actualización de su 

profesorado como una línea clave para los próximos años.  

Esto nos ha conducido a reflexionar sobre la utilización de otras metodologías que 

sirvan para orientar adecuadamente a nuestros estudiantes del CREN. Hacer una 

transferencia del método de enseñanza que se venía realizando a un enfoque 

basado en competencias requiere una política estratégica y la necesidad de dedicar 

presupuestos específicos y significativos. 
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Antes o después todas las universidades e instituciones de nivel superior si no 

quieren quedarse al margen de la corriente actual y dejar de ser competitivas, 

tendrán que incorporar las nuevas orientaciones y transformar sus centros de 

formación superior y universitarios en centros de innovación y calidad demostrada. 

El aprendizaje basado en competencias supone un cambio profundo en las escuelas 

de nivel superior, un cambio que denominamos transformacional. Consideramos 

importante emplear los principios docentes para el enfoque de competencias 

Los principios educativos que planteamos en los hallazgos del trabajo con docentes 

son el producto del análisis del error como punto de partida para la reconstrucción 

en esta investigación se consideró tomar en cuenta estos principios del proceso 

educativo ya que de alguna manera se vuelven puntos de partida para desarrollar 

de forma eficaz y con mejores resultados educativos la aplicación de este enfoque, 

que podríamos distinguir como un proceso de conciencia sobre lo que muchos 

hemos venido realizando como prácticas formativas eficaces en los estudiantes del 

CREN. 

Estos principios están basados en un enfoque constructivista, de tal modo que un 

profesor que los integre a su desempeño docente se acercará más a la realización 

de prácticas eficaces, con una estructura congruente y consciente del hecho 

educativo que se pretende desarrollar, involucrándose en el proceso formativo 

mismo y logrando una respuesta a la necesidad de generar habilidades para el 

desarrollo de competencias en los alumnos, que se fueron verificando y validando 

a partir del resultado en la mejora tanto de las prácticas docentes que realizamos a 

través de la reflexión-acción como de la explicación para acercarse a la 

comprensión del enfoque basado en competencias profesionales y genéricas;  

desde la perspectiva de ser estudiantes y ser futuros docentes competentes para la 

docencia. 

Desarrollar los seis principios educativos, incluirlos en la planeación, ponerlos en 

juego antes de insertar una actividad didáctica y, por supuesto, considerarlos para 

la evaluación educativa de los alumnos son un puente que también permite al 

docente organizar su camino entre sus intenciones educativas y sus acciones. Tal 

conexión facilitará su vinculación con la realidad y hasta podríamos presuponer que 

los alumnos serían capaces de reconocer ese puente construido a partir de la 

organización de estos principios en sus aprendizajes. De ese modo, será un docente 
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que orientará su planeación al desarrollo de competencias por parte del alumno, 

que cuidará que todo lo que suceda en clase (actividades, temas, intervenciones, 

tareas, evaluaciones) tenga que ver con la materia; o por decirlo de la manera en 

que aquí se explica el desarrollo de las materias: cuidará que todo tenga que ver 

con la competencia transversal y por lo tanto las competencias profesionales y 

genéricas ayudarán a reflexionar a los alumnos futuros docentes reflexionará 

permanentemente sobre lo que hace o debería hacer dentro y fuera de ella, del aula, 

tomando conciencia de su labor diaria con sus futuros alumnos. 

Será un docente que además de preguntarse favorecerá con espacios específicos, 

pero ante todo con respeto y atención, el cuestionamiento por parte de sus alumnos; 

será notorio cuando, como mediador con ellos, utilice la integración de habilidades 

de pensamiento con el fin de mejorar la capacidad de razonamiento, estimular la 

creatividad, contribuir al pensamiento inter e intrapersonal, desarrollar la 

comprensión ética y sobre todo facilitar el crecimiento de la capacidad que permita 

encontrar sentido a la experiencia.  

Una competencia no existe hasta que se le nombra, es decir, nuestras acciones 

educativas están inmersas en lo que nombramos como una competencia y a estas 

competencias se les puede perfeccionar y convertirse en COMPETENCIAS 

PROFESIONALES Y LABORALES. 

Con nuestros alumnos docentes, que son desde educación primaria hasta 

posgrado, cuando trabajamos en seminarios sobre reflexiones de la docencia, 

solemos acompañar los clásicos recesos con ejercicios lúdicos en los que pongan 

en juego su interpretación sobre los momentos gratos que han vivido en la docencia. 

Al vincular habilidades de pensamiento como un principio en los procesos 

educativos dentro de los diferentes espacios curriculares, se favorece la integración 

de aprendizajes. Las habilidades del pensamiento se orientan a la comprensión y a 

la mejora de la capacidad de razonar, como fines educativos que sostienen la 

posibilidad de favorecer en los alumnos la construcción de competencias.  

¿Qué se mejora? 

• El ser de la persona: clarificación del ser alumno, profesor, mediador 

educativo o miembro de un grupo. 
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• La estructura mental, el edificio intelectual, la arquitectura del pensamiento. 

• Uso de habilidades meta-cognitivas del pensamiento. 

• La capacidad dialógica, la expresión verbal y no verbal, la interpretación 

simbólica, la argumentación. 

• El desarrollo del pensamiento creativo y productivo 

 

Resultados.  

La comunidad 

Estas etapas son las que se sugiere considerar para llevar a cabo la planeación 

institucional. Es fundamental analizar y llevar a la práctica educativa los 

lineamientos que servirán para buscar el uso adecuado de las diversas 

competencias profesionales y genéricas.  

Integrar las perspectivas formativas de la comunidad educativa para conocer qué 

está haciendo el grupo educativo en torno al desarrollo intelectual. 

Un interesante análisis de la educación superior y su relación con el conocimiento y 

la sociedad se puede encontrar en Ronald Barnett (2001), en el que se cuestiona 

los alcances de la competencia tal como se conceptúa en Inglaterra. 

Desarrollo de competencias educativas en los alumnos. Un buen desempeño de la 

planta docente y de la comunidad educativa, al menos en la planeación macro, debe 

considerar las capacidades necesarias de las personas relacionadas con los 

educandos, para determinar los niveles de responsabilidad que cada uno de ellos 

tiene en la etapa formativa de los alumnos. De esta manera, una competencia 

educativa se descarga en diferentes formas y en diferentes niveles de trabajo en la 

comunidad educativa dentro y fuera de la institución en la cual se desenvuelven los 

estudiantes. La construcción de las competencias interactivas, es decir, las 

interacciones reflexivas de distintos tipos de habilidades implican un diálogo 

permanente entre los docentes de grupo y los docentes de las actividades extra o 

curriculares que trabajan con los alumnos, con los padres de familia, pero sobre 

todo con los alumnos, que son los responsables de apoderarse de la 
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responsabilidad educativa. Sólo entre todos se logrará, constatado por las 

evidencias que los estudiantes expresen, aplicar el enfoque de competencias para 

que se apropien de los cuatro componentes de la competencia, que los visualicen y 

que los hagan conscientes. 

Consideramos que los requisitos del aprendizaje basado en competencias llevan a 

cabo un aprendizaje significativo de conocimientos que significa tener en cuenta 

una serie de pasos. Como se ha enunciado, una competencia supone la integración 

de una serie de elementos (conocimientos, técnicas, actitudes y valores) que una 

persona pone en juego en una situación concreta demostrando que es capaz de 

resolverla.  

Competencias clave  

Prahalad y Hamel defendieron y trataron de demostrar durante la década de los 

años 90, que un número reducido de competencias (para ellos Core Competencias) 

eran la explicación del éxito de las organizaciones. Estos trabajos a nivel gestión 

empresarial han tenido, en paralelo, un análisis y aplicación en el ámbito de la 

enseñanza. 

Muchas universidades anglosajonas, han desarrollado el concepto de "key skills" o 

competencias clave para el desarrollo de la persona y del futuro profesional con 

éxito en su vida. 

Las condiciones para que las competencias sean seleccionadas como "key skills" 

son que sean competencias, 

• Multifuncionales: que ayuden a satisfacer diferentes demandas que a la persona 

se le presentan a diario de tipo personal y social. Se necesitan para lograr metas 

importantes y para resolver problemas en diversos contextos. 

• Transversales: que sean válidas y utilizadas en diferentes ámbitos de la existencia 

(personales, familiares, sociales, laborales, políticos). 

• Con alto nivel de complejidad mental: que supongan autonomía de pensamiento, 

capacidad para reflexionar y distanciarse de los procesos de socialización y de las 

propias conveniencias, con el fin de generar una forma de pensar propia. 
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• Multidimensionales: que contengan un estilo o forma de hacer las cosas, un 

sentido analítico y crítico, habilidades comunicativas y sentido común. 

Importancia de la competencia para la vida estudiantil e importancia de la 

competencia para la vida profesional. 

La formación en competencias supone un cambio de mentalidad, un trabajar para 

aprender de forma aplicada y cooperativa. Supone caminar hacia una formación 

que llegue hasta nuestro quehacer cotidiano. 

Implica avanzar de un concepto de crédito basado en el trabajo docente a una idea 

de crédito basado en el esfuerzo y trabajo del estudiante, pasar de un currículum 

basado en el contenido a un currículum basado en la competencia. El diseño y 

desarrollo del currículum por competencias implica ser conscientes de la tarea 

docente y supone un importante giro hacia los resultados del aprendizaje, a partir 

de las evidencias de los estudiantes. Trabajar en competencias supone focalizar el 

proceso en el aprendizaje del estudiante. El profesor se convierte así en un 

facilitador de esa acción. 

 

Crítica personal de los que realizamos esta investigación sobre las competencias 

profesionales y genéricas. 

Las competencias profesionales detectan los procesos de aprendizaje de sus 

alumnos para favorecer su desarrollo cognitivo y socioemocional. 

Integra recursos de la investigación educativa para enriquecer su práctica 

profesional expresando su interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la 

educación. 

Las competencias profesionales sintetizan e integran el tipo de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores necesarios para ejercer la profesión docente en los 

diferentes niveles educativos. Están delimitadas por el ámbito de incumbencia 

psicopedagógica, socioeducativa y profesional. Permitirán al egresado atender 

situaciones y resolver problemas del contexto escolar, del currículo de la educación 

básica, de los aprendizajes de los alumnos, de las pretensiones institucionales 

asociadas a la mejora de la calidad, así como de las exigencias y necesidades de 
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la escuela y las comunidades en donde se inscribe su práctica profesional. Por ello, 

estamos buscando las alternativas que nos han servido para que mejoren su 

ortografía los alumnos del CREN. 

Competencias profesionales y genéricas también incorpora los recursos y medios 

didácticos idóneos para favorecer el aprendizaje de acuerdo con los conocimientos 

de los procesos de desarrollo cognitivo y socioemocional de los alumnos. Sirven 

para seleccionar estrategias que favorecen el desarrollo intelectual, físico, social y 

emocional de los alumnos en el marco del plan y programas de estudio. 

Construye escenarios y experiencias de aprendizaje utilizando diversos recursos 

metodológicos y tecnológicos para favorecer la educación inclusiva. 

 Plantea las necesidades formativas de los alumnos de acuerdo con los procesos 

cognitivos implícitos en el desarrollo de la competencia lectora y con base en los 

nuevos enfoques pedagógicos. 

Integra recursos de la investigación educativa para enriquecer su práctica 

profesional expresando su interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la 

educación. 

 Emplea los medios tecnológicos y las fuentes de información científica disponibles 

para mantenerse actualizado respecto a los diversos campos de conocimiento que 

intervienen en su trabajo docente. 

 Critíca y aplica sus habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos. 

 

En cuanto a las competencias genéricas también son necesarias porque se aplican 

sus habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos. 

Sirven para solucionar problemas y toma decisiones utilizando su pensamiento 
crítico y creativo, utiliza las tecnologías de la información y la comunicación de 
manera crítica.   
 
Las competencias genéricas atienden al tipo de conocimientos, disposiciones y 

actitudes que todo egresado de las distintas licenciaturas para la formación inicial 

de docentes debe desarrollar a lo largo de su vida; éstas le permiten regularse como 
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un profesional consciente de los cambios sociales, científicos, tecnológicos y 

culturales. Por tanto, tienen un carácter transversal y están explícita e 

implícitamente integradas a las competencias profesionales, por lo que se 

incorporan a los cursos y contenidos curriculares del Plan de Estudios . 

Todas las competencias profesionales, laborales y genéricas plantean las 

necesidades formativas de los alumnos de acuerdo con los procesos cognitivos 

implícitos en el desarrollo del lenguaje oral y escrito. 

Establece relaciones entre los principios, conceptos disciplinarios y contenidos del 

plan y programas de estudio relacionados con la comunicación y el lenguaje en 

función del logro de aprendizaje de sus alumnos, asegurando la coherencia y 

continuidad entre los distintos grados y niveles educativos. 

Detecta los procesos de aprendizaje de sus alumnos para favorecer su desarrollo 

Cognitivo y socioemocional. 

Plantean las competencias y necesidades formativas de los alumnos de acuerdo 

con los procesos cognitivos implícitos en el desarrollo de la competencia lectora y 

con base en los nuevos enfoques pedagógicos integra recursos de la investigación 

educativa para enriquecer su práctica profesional. 

Sirven para solucionar problemas y toma decisiones utilizando su pensamiento 

crítico y creativo se aprende de manera autónoma y muestra iniciativa para 

autorregularse y fortalecer su desarrollo personal. Colaborando con diversos 

actores para generar proyectos innovadores de impacto social y educativo. 

 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación de manera crítica. 

 Aplica sus habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos. 

Se utilizan en las competencias diversas metodologías pertinentes y actualizadas 

para promover el aprendizaje de los alumnos en los diferentes campos, áreas y 

ámbitos que propone el currículum, considerando los contextos y su desarrollo. 

Conclusiones 

Hacer uso de las competencias profesionales y laborales sobre la lengua y las 

normas de su uso lingüístico es hacer uso también de conocimientos. El enfoque de 
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las competencias profesionales en esta exposición de clase que se dirije a la 

Educación Primaria. En donde se remarca que Escuchar, hablar y conversar, Leer 

y escribir son competencias profesionales que el docente y el futuro alumno docente 

deben de puntualizar estos conocimientos a sus alumnos. por ello, se puntualiza 

constantemente los contenidos referentes al conocimiento lingüístico y su 

importancia empleando las competencias profesionales y genéricas.  
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Resumen  

La riqueza de un país no se mide por la economía que alcanza, sino por la fuerza 

laboral que la mueve (Smitt,1776) y para ello necesita contar con una salud integral, 

dicho postulado se vivió en la pandemia de Covid-19 sacudió el globo terráqueo 

(Luna, Flores & Ramírez, 2021).  

Por lo que son insuficientes las herramientas e instrumentos que permitan de forma 

ágil y científicamente fundamentada el acompañamiento para alcanzar los  

reconocimientos por parte de las instalaciones  turísticas,  sobre la base de la 

corrección de las prácticas dañinas para el ambiente, por tanto se plantea el 

problema científico ¿Cómo contribuir a la asesoría en la obtención de Premios y 

Reconocimientos del CITMA en instalaciones del territorio de preferente uso 

turístico Cayos del Norte de Ciego de Ávila? Se delimita como objetivo: diseñar una 
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herramienta para la asesoría en la obtención de Premios y Reconocimientos del 

CITMA en instalaciones del territorio de preferente uso turístico Cayos del Norte de 

Ciego de Ávila. El resultado obtenido es la herramienta que permite acompañar a 

los departamentos de calidad para la obtención de premios y reconocimientos en 

cada una de las instalaciones, a partir de la realización de acciones para el turismo 

sostenible que se requiere. Concluyendo el bienestar sanitario se encuentra 

íntimamente ligado a el cuidado del medio ambiente por lo que dos países hermanos 

se encuentran unidos hombros a hombro para lograr dicha investigación. Palabras 

claves turismo sostenible, premios y reconocimientos ambientales, políticas de 

medio ambiente, bienestar sanitario. 

Summary 

There are no tools and instruments that allow agile and scientifically based support 

to achieve recognition by tourist facilities, based on the correction of practices 

harmful to the environment, therefore the scientific problem arises: How contribute 

to the consultancy in obtaining CITMA Awards and Recognitions in facilities in the 

territory of preferential tourist use Cayos del Norte de Ciego de Ávila? The objective 

is defined: to design a tool for advice on obtaining CITMA Awards and Recognitions 

in facilities in the territory of preferential tourist use Cayos del Norte de Ciego de 

Ávila. The result obtained is the tool that allows us to accompany the quality 

departments to obtain awards and recognitions in each of the facilities, based on the 

implementation of actions for the sustainable tourism that are required. 

Keywords sustainable tourism, environmental awards and recognitions, 

environmental policies 

Introducción 

El lento crecimiento económico mundial, las desigualdades sociales y la 

degradación ambiental que son característicos de la realidad actual, presentan 

desafíos sin precedentes para la comunidad internacional. En efecto, se está  frente 
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a un cambio de época: la opción de continuar con los mismos patrones de 

producción, energía y consumo ya no es viable, lo que hace necesario transformar 

el paradigma de desarrollo dominante en uno que nos lleve por la vía del desarrollo 

sostenible, inclusivo y con visión de largo plazo. 

Se considera desarrollo sostenible como el: 

…proceso de elevación sostenida y equitativa de la calidad de vida de las 

personas, mediante el cual se procura el crecimiento económico y el 

mejoramiento social, en una combinación armónica con la protección del medio 

ambiente, de modo que se satisfacen las necesidades de las actuales 

generaciones, sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones futuras (Cuba, 1997 p.4). 

El turismo es una actividad económica que se venía realizando en Cuba desde 

antes del triunfo de la Revolución, el  crecimiento acelerado de dicho sector ocurre 

en la década de los noventa, a pesar de todas las regulaciones establecidas, 

persisten problemas ambientales que influyen negativamente en el desarrollo 

turístico sostenible. 

Se parte de la idea que el turismo de playa es una importante fuente de ingresos 

para los países del Caribe y muy en especial para Cuba 

La Teoría del Bienestar (o Modelo PERMA) es una descripción de lo que las 

personas eligen libremente para incrementar su bienestar. Basado en estudiar la 

felicidad (1999) a estudiar el bienestar en el año 2010, por lo que uno de sus pilares 

las emociones positivas tiene que ver con el medio ambiente, por ello es 

competencia del personal sanitario el  brindar herramientas  que  permitan 

alcanzarlo (Cobo-Rendón, Pérez-Villalobos & Díaz-Mujica, 2020). 

El personal de enfermería firme a su misión de brindar cuidados a sus pacientes, 

enfatizan en el contacto del medio ambiente.  
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Mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud 

Sección 37 en el Estado Guanajuato (Sntsa 37) plantea estrategias de bienestar, 

las cuales impactan primero directamente en los trabajadores (Cano, Ramírez 

y Hernández, 2022), 

Por lo que el cuidado con el medio ambiente es fundamental para el bienestar 

sanitario de cualquier país Sntsa 37 crea, formula e implementa estrategias 

alineadas a los objetivos de desarrollo sustentable (Ramírez, Cano y Ortiz, 2023) 

Debido al postulado por Smitt: “La riqueza de un país no se mide por la economía 

que alcanza, sino por la fuerza laboral que la mueve” (Smitt,1776)  

 Por ello el con el crecimiento del turismo de playa en Cuba, se produce la 

intensificación del proceso de erosión en las costas, los modelos de desarrollo 

turístico seguidos en la región hasta la actualidad se convierten en una amenaza 

para la conservación de las playas. En las costas se prevé un incremento de riesgos, 

incluyendo, la erosión costera, producto de la elevación del nivel del mar asociado 

al cambio climático (Cabrera-Hernández, Pérez-de la Fuente, Sánchez-Rivera, & 

Pasarón-Alfonso, 2022). 

El análisis de estos cuatro aspectos permite afirmar que la conservación de las 

playas de los Cayos del Norte de Ciego de Ávila frente a los desafíos del cambio 

climático será posible solo si los Planes de Manejo Integrado Costero se conciben 

y diseñan sobre la base de los resultados de las investigaciones de los procesos 

naturales de las playas y se convierten en reales herramientas de la gestión 

ambiental gubernamental. 

Buscando incentivar prácticas que posibiliten minimizar las afectaciones al 

ambiente, en sentido general, el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente 

de Cuba establece el Sistema de Premios y Reconocimientos Ambientales, el 

mismo se aplica en todo el país, en la provincia de Ciego de Ávila se detectan 

insuficiencias en los conocimientos que deben poseer los directivos de las 
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instalaciones del territorio de preferente uso turístico Cayos del Norte de Ciego de 

Ávila, sobre este sistema. 

No se poseen herramientas e instrumentos que permitan de forma ágil y 

científicamente fundamentada el acompañamiento para alcanzar estos 

reconocimientos, sobre la base de la corrección de las prácticas dañinas para el 

ambiente, se deriva como problema científico ¿Cómo contribuir a la asesoría en la 

obtención de Premios y Reconocimientos del CITMA en instalaciones del territorio 

de preferente uso turístico Cayos del Norte de Ciego de Ávila? Se delimita como 

objetivo: diseñar una herramienta para la asesoría en la obtención de Premios y 

Reconocimientos del CITMA en instalaciones del territorio de preferente uso 

turístico Cayos del Norte de Ciego de Ávila. 

Metodología y resultados  

Se plantea que esta herramienta tenga una introducción, una entrevista 

estandarizada, una guía de análisis de documentos acompañada de una escala 

Likert y una guía de observación. Debe finalizar con una valoración 

cuantitativa/cualitativa general que permita realizar un sistema de actividades para 

que la instalación alcance de forma gradual los reconocimientos y premios 

ambientales establecidos. 

Introducción  

Los instrumentos se aplicarán en las organizaciones laborales enclavadas en el 

territorio de preferente uso turístico Cayos del Norte de Ciego de Ávila para que, de 

manera gradual, las instalaciones obtengan los diferentes Premios y 

Reconocimientos Ambientales del CITMA y con ello incentivar el desarrollo 

sostenible del turismo en la Zona. 

Entrevista estandarizada  

Objetivo Identificar los conocimientos que poseen los directivos sobre políticas 

medio ambientales y sistemas de premios y reconocimientos. 
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Se aplicará esta entrevista a:  

Gerentes cubanos y extranjeros, directores e integrantes del departamento de 

calidad  

 ¿Qué es el desarrollo sostenible? 

      Proceso mediante el cual se eleva la calidad de vida de la población sin 

poner en riesgo el desarrollo de las futuras generaciones  

        Proceso de elevación sostenida y equitativa de la calidad de vida de las 

personas, mediante el cual se procura el crecimiento económico y el 

mejoramiento social (3puntos) 

       Proceso mediante el cual se desarrollan las empresas en combinación 

armónica con el medio ambiente. 

 ¿Qué acciones para el cuidado del medio ambiente se realizan en su 

entidad? 

Se califican las respuestas en: excelente 3 puntos, Muy bien 2 puntos Bien 

1punto, Mal 0  

 ¿Conoce usted si existe alguna regulación especial para la Zona de Cayos 

del Norte de Ciego de Ávila? Menciónela. Si respuesta correcta 3 puntos 

 Del 1 al 10 cuánto cree conocer de los principios de la economía circular. 

¿Qué acciones se realizan en su unidad que respondan a la economía 

circular? 

 ¿Qué medidas se aplican en su centro para el ahorro de agua y energía 

eléctrica? 

Se califican las respuestas en: excelente 3 puntos, Muy bien 2 puntos Bien 

1punto, Mal 0  

 Conoce usted los premios y reconocimientos por los que puede optar, a 

través de la Subdelegación de Medio Ambiente en Ciego de Ávila. 
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Se califican las respuestas en: excelente 3 puntos, Muy bien 2 puntos Bien 

1punto, Mal 0  

 Obtiene su unidad beneficios por poseer premios y reconocimientos 

ambientales. En caso afirmativo, menciónelos.  

Se califican las respuestas en: excelente 3 puntos, Muy bien 2 puntos Bien 

1punto, Mal 0  

 ¿Es suficiente la preparación que posee en temas ambientales? Argumente  

Se califican las respuestas en: excelente 3 puntos, Muy bien 2 puntos Bien 

1punto, Mal 0  

 Existe en su centro algún estudio, diagnóstico y/o monitoreo relacionado con 

el impacto ambiental  

Se califican las respuestas en: excelente 3 puntos, Muy bien 2 puntos Bien 

1punto, Mal 0  

 ¿En su centro están identificados los principales problemas ambientales? 

Refiéralos. 

Se califican las respuestas en: excelente 3 puntos, Muy bien 2 puntos Bien 

1punto, Mal 0  

 Utiliza su instalación el recurso playa. Existe en su centro monitoreo de la 

calidad de aguas de baño que permita cuidar la salud de los bañistas. 

Respuesta afirmativa 3 puntos. 

Calificación cuantitativa total posible 40 puntos 

Si obtiene de 30 a 40 puntos Excelente 

Si obtiene de 20 a 29 puntos Bien 

Si obtiene de 10 a 19 puntos Regular 

Menos de 10 Mal 

Calificación cualitativa según análisis de contenido para ir elaborando el plan de 

medidas para corregir los aspectos negativos. 
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Guía de análisis de documentos  

Documentos del CITMA asociados a Medio Ambiente que deben tener instalaciones 

en los departamentos de calidad 

1. Desempeño ambiental otorgado por la subdelegación de Medio Ambiente, 

que constituye el Aval Ambiental. 

Si 1 punto No 0  

Calidad del contenido del documento 

Mal 0 regular 1 bien 2 muy bien 3 Excelente 4 

2. Diagnóstico ambiental actualizado. (Respaldado en el 3er acuerdo de la 

Gaceta Oficial del 4 de noviembre del 2022). 

Si 1 punto No 0  

Calidad del contenido del documento 

Mal 0 regular 1 bien 2 muy bien 3 Excelente 4 

3. Licencia Ambiental otorgada por el CITMA. 

Si 1 punto No 0  

Cumplimiento de las regulaciones establecidas en la licencia 

No cumplidas 0 cumplidas parcialmente 1 cumplidas 2 

4. Estudio de Impacto Ambiental asociado con la Licencia antes mencionada. 

Hay instalaciones que solo tienen Licencia Ambiental y no poseen Estudio de 

Impacto Ambiental, pero casi todos poseen Estudio en el cayo. (Respaldado 

en el 3er acuerdo de la gaceta oficial del 4 de noviembre del 2022) 

Si 1 punto No 0  

5. Estrategia Ambiental derivada de la que posee la cadena y el MINTUR. 

Si 1 punto No 0  

Calidad del contenido del documento 

Mal 0 regular 1 bien 2 muy bien 3 Excelente 4 
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6. Plan de acción con los problemas ambientales identificados en el 

diagnóstico. 

Si 1 punto No 0  

Calidad del contenido del documento 

Mal 0 regular 1 bien 2 muy bien 3 Excelente 4 

7.  Plan de Manejo de Productos Químicos Tóxicos o Desechos Peligrosos 

actualizado y en aplicación 

Si 1 punto No 0  

Calidad del contenido del documento 

Mal 0 regular 1 bien 2 muy bien 3 Excelente 4 

8. Plan de capacitación, divulgación e información ambiental 

Si 1 punto No 0  

Calidad del contenido del documento 

Mal 0 regular 1 bien 2 muy bien 3 Excelente 4 

9. Plan de manejo de residuos sólidos y soluciones. 

Si 1 punto No 0  

Calidad del contenido del documento 

Mal 0 regular 1 bien 2 muy bien 3 Excelente 4 

10. Aplicación de Planes de ahorro de agua, portadores energéticos y materias 

primas 

Existencia del plan  1 punto No 0  

11. Inversiones ambientales derivadas del plan de la economía del hotel 

Si 1 punto No 0  

12. Archivo de inspecciones realizadas al hotel y planes de acción para la 

erradicación de los problemas detectados 

Si 1 punto No 0  

13. Inventario de equipos de refrigeración y clima. Refrigerantes que emplean. 
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Si 1 punto No 0  

Existe plan de reducción de gases de efecto invernadero 

Si 1 punto No 0  

14. Plan de Educación Ambiental y capacitación 

Si 1 punto No 0  

Calidad del contenido del documento 

Mal 0 regular 1 bien 2 muy bien 3 Excelente 4 

15.  Programa de monitoreo de las aguas de baño. 

No cumplido 0 parcialmente cumplido 1 cumplido 2  

16.  Programa de manejo de desechos solidos 

Si 1 punto No 0  

Calidad del contenido del documento 

Mal 0 regular 1 bien 2 muy bien 3 Excelente 4 

Máximo de puntos posibles 57 

Calificación cuantitativa  

De 47 a 57 Excelente  

De 37 a 46 Bien  

De 27 a 36 Regular  

Menos de 27 Mal  

Calificación cualitativa según análisis de contenido para ir elaborando el plan de 

medidas para corregir los aspectos negativos 

Guía de observación  

1. Aplicación de Planes de ahorro de agua, portadores energéticos y materias 

primas 

 Cantidad de medidas implementadas   

 Salideros  

 Derroche de agua  
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 Uso de agua pluvial 

 Reúso de agua  

 Tecnologías de uso racional del agua  

2. Inversiones ambientales derivadas del plan de la economía del hotel. 

 Implementación  

3. Jardinería 

 Utilización de especies endémicas y típicas de los cayos. 

4.  Protección y conservación de la flora y fauna colindantes al hotel 

5. Cumplimiento del programa de gestión de desechos sólidos  

6. economía circular (Como el hotel está transitando hacia la economía circular) 

La información se analiza de manera cualitativa y se le otorga Excelente, Bien 

Regular y Mal  

Se recoge la información aportada, se realizan los cálculos y los análisis cualitativos 

correspondientes y se concluye con un sistema de actividades para la obtención de 

alguno de los reconocimientos o premios. 

Para corroborar la pertinencia del diseño del Herramienta metodológica para la 

asesoría en la obtención de Premios y Reconocimientos Ambientales del CITMA, 

se utilizó el método de criterio de expertos. Este método se utiliza para garantizar la 

certeza de los efectos de las investigaciones, ya sea en su proyección teórica o en 

su aplicación práctica. Fernández, Martín y Quintana (2006).  

El análisis de los resultados del criterio de expertos al evaluar la pertinencia del 

diseño de la herramienta, revela que el 100 % de los expertos consideró entre muy 

adecuada y adecuada la estructura, la calidad del diagnóstico realizado, la claridad 

y precisión en la formulación del objetivo general, precisión en la formulación de los 

objetivos específicos, la pertinencia de los instrumentos y la concepción general de 

la herramienta. 
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Conclusiones  

La herramienta presentada es de utilidad para el trabajo de los especialistas del 

CITMA que laboran en la aplicación de políticas ambientales en zonas de desarrollo, 

con énfasis en el turismo, ahorra tiempo, viabiliza la capacitación y permite ir 

construyendo el turismo sostenible que se pretende en las instalaciones del territorio 

de preferente uso turístico Cayos del Norte de Ciego de Ávila, 
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Anexos 

Cuestionario para la evaluación de la Herramienta metodológica para la asesoría en 

la obtención de Premios y Reconocimientos Ambientales del CITMA., por los 

expertos. 

Objetivo: Evaluar la pertinencia del diseño de la Herramienta metodológica para la 

asesoría en la obtención de Premios y Reconocimientos Ambientales del CITMA., 

por los expertos. 

 Estimado experto: Para valorar la pertinencia de la Herramienta metodológica 

para la asesoría en la obtención de Premios y Reconocimientos Ambientales del 

CITMA., por los expertos le solicitamos realizar la valoración de los siguientes 

aspectos del Programa según la escala propuesta. Le agradecemos sinceramente 

su colaboración.  

a) Datos generales del experto 

Nombre y apellidos 

Años de experiencia en la aplicación de políticas medioambientales. 

Categoría docente                       grado científico             categoría investigativa  

Cargo actual                  años en el cargo   

1. Estructura de la Herramienta propuesta. 

(5) Muy 

adecuada 

(4) Bastante 

adecuada 

(3) 

Adecuada 

(2) Poco 

adecuada 

(1) No 

adecuada 

2. Precisión en el planteamiento del objetivo propuesto. 

(5) Muy 

adecuada 

(4) Bastante 

adecuada 

(3) 

Adecuada 

(2) Poco 

adecuada 

(1) No 

adecuada 

3. Pertinencia de la fundamentación.  

(5) Muy 

adecuada 

(4) Bastante 

adecuada 

(3) 

Adecuada 

(2) Poco 

adecuada 

(1) No 

adecuada 

4. Calidad del diagnóstico realizado para el diseño de la herramienta 
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(5) Muy 

adecuada 

(4) Bastante 

adecuada 

(3) Adecuada (2) Poco 

adecuada 

(1) No 

adecuada 

5. Calidad de la planeación de acciones a desarrollar. 

(5) Muy 

adecuada 

(4) Bastante 

adecuada 

(3) Adecuada (2) Poco 

adecuada 

(1) No 

adecuada 

6. Coherencia de la herramienta con el desarrollo sostenible 

(5) Muy 

adecuada 

(4) Bastante 

adecuada 

(3) Adecuada (2) Poco 

adecuada 

(1) No 

adecuada 

7. Pertinencia de la aplicación de la herramienta con respecto a la implementación  de 

políticas ambientales. 

(5) Muy 

adecuada 

(4) Bastante 

adecuada 

(3) Adecuada (2) Poco 

adecuada 

(1) No 

adecuada 

8. Concepción integral de la herramienta para el trabajo de especialistas del CITMA. 

(5) Muy 

adecuada 

(4) Bastante 

adecuada 

(3) Adecuada (2) Poco 

adecuada 

(1) No 

adecuada 

Le pedimos, por último, que realice las sugerencias y recomendaciones que pueden 

contribuir a la mejora del diseño de la Herramienta. 
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LA HUELLA DE CARBONO EN UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR, EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 

 

Aceves Gutiérrez Humberto ITSON1, Mercado Ibarra Santa Magdalena, ITSON2,  López Chávez Oscar ITSON3, Ayón Murrieta 

Guadalupe ITSON4 

Resumen: El impacto ambiental derivado de la contaminación por una organización 
dedicad a la educación superior también puede verse en aspectos como, 
agotamiento de recursos naturales, reducción de la capa de ozono, efecto 
Invernadero, smog foto químico, contaminación del agua, contaminación del suelo, 
lluvia ácida. Esta forma de contaminación se genera a través de la emisión de 
sustancias nocivas, tóxicas o peligrosas, que se van acumulando en el agua, aire, 
suelo, alimentos e incluso en nuestros tejidos. La operación de una Institución de 
educación Superior genera gases de efecto invernadero a partir de los consumos 
de energía, combustible y agua derivados de las actividades de enseñanza 
aprendizaje que ahí se realizan. Se determinó la huella de carbono de la institución 
en kg de CO2 eq mediante la metodología de GHG Protocol Alcance 1 y 2 en el 
periodo contemplado del 2019 al 2022, donde se encontraron como la reducción de 
las actividades presenciales derivada de la pandemia contribuyó a que las 
emisiones de CO2 fueron menores para el año 2021 por el orden de los 56,348 Kg 
de CO2 eq, representado una disminución del 72.35% del año con más 
contaminación el 2019 que fueron de 204,064 Kg de CO2 eq. 

Palabras clave: KgCO₂, Contaminación, Consumos, Kwh 

 

Introducción. 

El medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los organismos y 

que permite su interacción. Está conformado por seres vivos (factores bióticos), por 

elementos sin vida (factores abióticos) y por elementos artificiales creados por el 

hombre. Cuando se habla de factores bióticos se hace referencia a todos los seres 

vivos que viven en un ambiente (las bacterias microscópicas, los hongos,  la flora, 

la fauna,  los seres humanos) y las interacciones entre ellos; por su parte, los 

factores abióticos son aquellos que carecen de vida pero determinan el espacio 

https://concepto.de/espacio/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/organismo/
https://concepto.de/seres-vivos/
https://concepto.de/factores-bioticos/
https://concepto.de/factores-abioticos/
https://concepto.de/reino-fungi/
https://concepto.de/flora-y-fauna/
https://concepto.de/flora-y-fauna/
https://concepto.de/ser-humano/
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físico del ambiente (como el aire, el suelo y el agua) y resultan esenciales para la 

subsistencia de los organismos vivos. Entre los elementos artificiales se incluye a 

todos aquellos creados por el ser humano, como la urbanización, la cultura, 

las tradiciones. La suma de estos valores naturales, culturales y sociales en un 

momento histórico y en un lugar en particular constituyen el medio ambiente. 

(Editorial Etecé ,2022). 

El dióxido de carbono se hace presente de manera natural en la atmósfera como 

parte del ciclo del carbono de la Tierra (la circulación natural de carbono entre la 

atmósfera, los océanos, la tierra, las plantas y los animales). Las actividades del ser 

humano están alterando el ciclo del carbono: tanto porque suman más CO2 a la 

atmósfera como influenciando la capacidad de los disipadores naturales (como los 

bosques) para eliminar el CO2 de la atmósfera e influyendo sobre la capacidad de 

las tierras para almacenar carbono. Si bien las emisiones de CO2 provienen de 

diversas fuentes naturales, las emisiones relacionadas con las actividades del ser 

humano son las responsables del aumento que se ha registrado en la atmósfera 

desde la revolución industrial, es decir el aumento del dióxido de carbono es debido 

a las actividades del humano que hace en su día a día como es la combustión de 

combustibles fósiles como el carbón, gas natural, y el petróleo para generar energía 

para usos específicos como es el transporte, las máquinas, utensilios, etc. (EPA, 

2022) 

Además de que las consecuencias que tiene el dióxido de carbono son amplias 

primero empezando por la contaminación que todos sabemos qué hace, como bien 

es al suelo, agua y aire y por último esta los gases de efecto invernadero que 

provoca al tiempo que esto significa que contamina y empeora en gran medida a las 

temperaturas que se tienen haciendo teniendo consecuencias como el deshielo de 

https://concepto.de/aire/
https://concepto.de/suelo/
https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/urbanizacion/
https://concepto.de/cultura/
https://concepto.de/que-es-tradicion/
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los glaciares, lluvias torrenciales y que los mares se calienten más. (. (Noticias ONU. 

2021). 

Las organizaciones son estructuras de índole social que existen como medio de 

gestión del talento humano y que pueden tener como fines objetivos de índole 

económico, social o político. Las organizaciones suelen comprender departamentos 

con su propia orden y con fines supeditados a la consecución de la finalidad mayor. 

Así, cuando se habla de una organización se hace referencia a un grupo de 

personas con funciones específicas y una determinada jerarquía regidas por una 

cooperación sistemática tendientes a producir bienes, servicios o alcanzar fines 

sociales o políticos. Desde esta perspectiva se comprende que el aspecto más 

importante de las organizaciones son sus recursos humanos. Además de que las 

organizaciones buscan realizar dichos proyectos para beneficiar a uno o más, y esto 

está unido a las demandas y a las necesidades de las personas de productos o 

servicios que requieran, pero para esto se necesita tener un plan y herramientas 

necesarias y suficientes para abastecer dichas necesidades. (Ramos, 2014). 

Las instituciones de educación superior es un método de enseñanza avanzado 

donde los alumnos buscan aprender y formarse como profesionista en su vida 

diaria, además de que tiene funciones primordiales, esto se refiere a la formación 

de las personas en los distintos campos de la ciencia, la tecnología, la docencia, la 

investigación y la extensión de los beneficios de la educación y la cultura de la 

sociedad. Por otro lado, en México la educación superior está conformada por 

cuatro tipos de instituciones, que son las universidades, institutos, tecnológicos, 

escuelas normales y universidades tecnológicas, asimismo decir que la licenciatura 

es la opción educativa posterior al bachillerato, orientada fundamentalmente a la 

práctica. (Sánchez, 2014). 

 

 

https://enciclopedia.net/habla/
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Fundamentación teórica. 

 
La contaminación es la acumulación de agentes nocivos para los seres vivos en 

algún sector del ambiente. Estos agentes pueden ser químicos, físicos o biológicos. 

Diversos organismos pueden ser afectados: humanos, animales o vegetales. En el 

ambiente existen constantemente agentes nocivos para los seres vivos. Sin 

embargo, sólo se considera contaminación cuando las sustancias se han 

acumulado hasta tal punto que su concentración cambia el equilibrio 

del ecosistema, puede clasificarse según las causas que la provocan (natural o 

artificial) o bien por los ambientes en los que se concentra: el aire, el suelo o 

el agua. En las últimas décadas también se ha clasificado la contaminación 

dependiendo del aspecto del ecosistema que modifica: lumínica, acústica, o 

térmica. (Equipo editorial Etecé, 2017).  

El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los 

patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, debido a variaciones en la 

actividad solar o erupciones volcánicas grandes. Pero desde el siglo XIX, las actividades 

humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la 

quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. (Naciones Unidas 

,2022). 

mailto:Haceves_itson@hotmail.com
mailto:mmercado@itson.edu.mx
mailto:oscar.lopez@itson.edu.mx
mailto:guadalupe.ayon@itson.edu.mx
https://humanidades.com/seres-humanos/
https://humanidades.com/reino-animal/
https://humanidades.com/reino-vegetal-plantae/
https://humanidades.com/ecosistemas/
https://humanidades.com/aire/
https://humanidades.com/suelo/
https://humanidades.com/fisicas-del-agua/
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La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero 

que actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del sol y 

elevando las temperaturas. Las emisiones principales de gases de efecto invernadero 

que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano, los cuales 

proceden del uso de la gasolina para conducir un coche o del carbón para calentar un 

edificio, también el desmonte de tierras y bosques también puede liberar dióxido de 

carbono. La agricultura y las actividades relacionadas con el petróleo y el gas 

son fuentes importantes de emisiones de metano. La producción y consumo de energía, 

la industria, el transporte, los edificios, la agricultura y el uso del suelo se encuentran 

entre los principales emisores.  (Naciones Unidas ,2022). 

La huella de carbono es un concepto que nos ayuda a medir de forma simplificada 

las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades humanas. Las 

acciones que emiten gases contaminantes pueden ser medibles tanto para 

particulares como organizaciones. En el mundo empresarial es un término cada vez 

más conocido, que además cuenta con regulación nacional y europea. Por otro lado, 

también existe la huella de carbono de una empresa, o que también conocida es 

como la huella de carbono corporativa que hace referencia al impacto 

medioambiental de las actividades de una empresa. Las emisiones de gases de 

efecto invernadero de una empresa se deben medir teniendo en cuenta el efecto 

directo o indirecto generado por el desarrollo de su actividad económica. (Climate 

Consulting, 2023) 

La huella de carbono puede ser abordada dependiendo del enfoque o alcance 

específico y para que cada uno de estos enfoques existen diferentes protocolos o 

metodologías reconocidas internacionalmente para ser usadas y estos enfoques 

son los siguientes: 

https://climate.selectra.com/es/empresas/huella-carbono
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 Emisiones directas (Alcance 1): son aquellas emisiones de gases de efecto 

invernadero que provienen de fuentes que son propiedad o son controladas 

por la empresa, como, por ejemplo, consumo de combustibles fósiles en 

fuentes fijas y/o móviles, fugas no intencionadas de los equipos de 

climatización, etc. 

 Emisiones indirectas por consumo y distribución de energía (Alcance 2): 

corresponden a las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al 

consumo de electricidad y/o vapores generados por terceros. 

Algunas de las metodologías que se utilizan internacionalmente son las siguientes: 

UNE-EN ISO 14.064, UNE-EN ISO 14.065, GHG Protocol Alcance 1 y 2, GHG 

Protocol Alcance 3, Bilan Carbone, PAS 2060:2010, UNE-EN ISO 14.069. (Ihobe, 

2013. pueden incluir los siguientes seis campos, corporativa, ciclo de vida de un 

producto o servicio, personal, eventos, territorial y por industria, nuestro caso utilizamos 

el concepto de la huella de carbono corporativa de alcance 1y 2, ya que está 

desarrollada en una Institución de Educación Superior ubicada en Guaymas Sonora, 

México (Ihobe, 2013) 

Metodología. 

Es una investigación del tipo cuantitativa ya que su medio principal es la medición y el 

cálculo, los participantes del proyecto fueron un estudiante de Ingeniería Industrial y 

profesores de Ingeniería del Instituto Tecnológico de Sonora se inició  con la 

investigación bibliografía que sustenta el proyecto , se obtuvieron los datos de los 

consumos de energía eléctrica y combustible de la institución , se determinaron las 

metodologías existentes para la determinación de la Huella de carbono, se investigaron 

y establecieron los factores de emisión de Kg de CO2 eq por Kwh y lt de combustible y 

con ello se determinaron los valores totales de las emisiones en KG de CO2 eq 
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correspondientes a 4 años  de funcionamiento de la institución y finalmente se  

desarrollaron las conclusiones del proyecto.  

El alcance de trabajo es un campus de una  institución de educación superior  ubicada 

en el sur del estado de Sonora  , donde  se realizan actividades de enseñanza 

aprendizaje  impartiendo  clases, laboratorios, talleres, ofrece servicios de alimentos y 

agua potable ,  también  servicios sanitarios , administrativos ,  se realizan actividades 

culturales y deportivas, realizan vistas a empresas , todo ello lo desarrolla una 

comunidad universitaria de aproximadamente 2100 alumnos, 300 docentes y 150 

personas con labores administrativas y de servicios en donde se demandan y consumen 

servicios de energía eléctrica, combustibles y de agua potable y se eliminan aguas 

residuales. 

Los cálculos se realizaron con la expresión Kg de CO2eq = Fe * A. Siendo, Kg de 

CO2eq: huella de carbono; Fe factor de emisión en Kg de CO2 por unidad; A; 

Consumo en la unidad correspondiente. (Carbon neutral +, 2022). 

Resultados. 

En esta sección se inicia con los datos recolectados de la institución de los consumos 

de electricidad, agua, y combustible. 

 

 

Tabla 1.  Kwh de consumo mensual de 2019-2020 en el instituto. Fuente propia 
 

Consumo de Energía Total Kwh de la Institución. 

 2019 2020 2021 2022 

Enero 40,951 41,439 24,594 35,021 

Febrero 46,686 46,107 24,112 38,831 
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Marzo 55,807 40,675 27,193 43,856 

Abril 58,555 34,356 26,226 44,002 

Mayo 88,771 35,435 35,907 85,218 

Junio 98,112 35,562 37,651 86,965 

Julio 98,383 37,239 38,421 77,311 

Agosto 118,132 39,199 37,160 116,639 

Septiembre 165,087 40,321 40,618 164,441 

Octubre 146,481 39,494 40,675 125,041 

Noviembre 83,436 29,175 33,994 54,167 

Diciembre 42,057 27,555 32,806 35,046 

Total 1,042,458 446,557 399,357 906,538 

 
Se observa en la tabla que en el año 2019 fue el año donde se consumió más 

electricidad que otros años, por ejemplo, en el año 2021 fue el menor hablando de 

consumos bajos de electricidad. 

 

Tabla 2. M3 de agua que se consumió de manera mensual en cada año. Fuente Propia. 

 

Consumo de agua en M3 en la Institución 
por mes y anual. 

 2019 2020 2021 2022 

Enero  385 322 976 

Febrero 653 634 44 435 

Marzo 819 377 233 345 

Abril 741 373 303 328 
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Mayo 1,307 599 465 626 

Junio 700 139 399 508 

Julio 728 370 389 784 

Agosto 469 696 316 437 

Septiembre 659 425  586 

Octubre 605 233 353 1,045 

Noviembre 910 385 329 950 

Diciembre 633  337 464 

Total 8,224 4, 616 3,490 7,484 

 
En esta tabla se mira que en el año 2019 fue en el año en el que más se consumió 8,224 

M3, mientras que en el año 2021 fue el año en el que menos se consumió 3,490 M3 y 

los otros 2 años se hubo un consumo medio y alto. 

 

Tabla 3. Lt de combustible que se consume por año. Fuente propia. 
 

Consumo de Combustible de la Institución 

Mes  Gasolina lt Diésel lt 

  2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Enero 1,489 1,105 150 1,337 310 88 0 0 

Febrero 1,951 1,606 208 1,752 120 240 0 0 

Marzo 1,985 1,519 119 1,782 496 315 0 225 

Abril 1,416 186 0 1,271 277 0 0 155 

Mayo 1,858 236 0 1,669 83 0 0 0 

Junio 1,547 301 0 1,389 254 0 0 0 

Julio 1,532 388 0 1,376 482 0 0 0 

Agosto 1,223 464 0 1,098 161 0 0 115 

Septiembre 1,805 226 0 1,621 323 0 0 214 

Octubre 2,786 393 0 2,501 1,214 65 0 135 

Noviembre 2,572 333 0 2,310 668 0 0 154 

Diciembre 409 157 0 367 0 0 0 50 

Total 20,573 6,913 477 18,473 4,388 709 0 1,048 
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En esta tabla se observa que en el año 2019 en gasolina y en diésel 20,573 lt y 4,388 lt 

respectivamente fue donde se tuvieron altos consumos mientras que el año 2021 se 

tienen los menores consumos de gasolina y diésel, 477 lt y o lt respectivamente. 

 

En esta investigación se hizo uso de muchas fuentes para poder hacer un cálculo 

conciso y claro acerca de lo que se estaba haciendo, se hicieron muchas revisiones y 

pruebas en base a las fórmulas que se conseguían, además de que se hicieron 

discusiones y asesoramientos de que formula utilizar y al poco tiempo se supo cual 

formula utilizar y es la siguiente: 

 
Tabla 4. Factores de Emisión por consumo. Fuente Propia. 
 

Factores de emisión de kg de CO2/UNIDAD 

 UNIDAD KG DE CO2 Fuentes 

Electricidad KWH 0,138 Gutiérrez, 
2022. 

Diesel LT 2.64 IDAE, 2022 

Agua M3 0.0333 
(Producción y 
Distribución) 

Marín, 2020. 

Gasolina LT 2.35 INECC ,2014. 

 
En esta tabla se muestra los valores que tiene cada producto, por ejemplo, el valor de 

la electricidad fue de 0,138 y el del Diesel fue de 2,64 en unidades de Kg de CO2 eq. 

 
Tabla 5. Emisiones en Kg de CO2 eq por consumo. Fuente propia. 
 

Año Agua(M3) Electricidad(Kwh) Gasolina(Lt) Diese(Lt)   
2019 8,224 1,042,458 20,573 4,388  
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2020 4,616 446,557 6,913 709  
2021 3,490 399,357 477 0  
2022 7,484 906,538 18,473 1,048  
Total 23,814 2,794,910 46,436 6,145  

F. E Kg CO2  
eq 

0.033 0.138 2.350 
2.64  

Emisiones 
totales Kg de 

CO2 eq 
793 385,698 109,125 16,223 

 
 
En esta tabla se observa que el consumo de electricidad fue el valor más alto con 

385,698 Kg de CO2 eq y el menor fue el del Agua con 793 Kg de CO2 eq   periodo de 

estudio. 

 

Tabla 6. Emisiones totales en Kg de CO2 eq por año. Fuente propia  

 

Año Agua Electricidad Gasolina Diesel  

Total, Emisiones 
totales Kg de CO2 

eq por año 

2019 274 143,859 48,347 11,584 204,064 

2020 154 61,625 16,246 1,872 79,896 

2021 116 55,111 1,121 0 56,348 

2022 249 125,102 43,412 2,767 171,530 

Total  793 385,697 109,126 16,223 511,838 
 

En esta tabla se muestra que el año 2019 es el año en que la institución generó una 

mayor cantidad de emisiones con 204,064 Kg de CO2 eq mientras que en el año 2021 

es el de menor cantidad de emisiones con 56,348 Kg de CO 2 eq. 

 

Conclusiones y Recomendaciones. 

 

La huella de carbono medida en Kg de CO2 eq de la institución en estudio nos mostró 

que bajo la metodología de GHG Protocol en el alcance 1 y 2   en el periodo 2019-2022 
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y tomando en cuenta los consumos del estudio se observó que la   electricidad es la que 

mayor cantidad de   emisiones en Kg de CO2 eq generó con 385,697 lo que representa 

el 75.35% del total, mientras que el consumo de agua solo tuvo 797 Kg de CO2eq lo que 

solo representa el 0.15% del total. También se concluye que el año 2019 fue el año con 

mayores emisiones en KG de CO2 eq 204,064 que representa el 39.87% del total, 

mientras que año con menores emisiones fue el año 2021, año de confinamiento por 

pandemia de COVID 19 con 56,348 que representa el 11% del total y el 27.61% del año 

de mayor consumo.  

pero a la vez muy eficaz, que igual ya se observó anteriormente, igualmente se le puso 

la referencia que debe llevar, para cualquier duda o aclaración, todas las referencias se 

encuentran al final del documento, y decir lo importante que es el cuidado de los 

consumos y como se maneja ya que esto puede conducir a altas emisiones de CO2 en 

la empresa, instituto u oficina donde se produzca dichos productos o el mismo consumo. 

Las recomendaciones para disminuir de una manera importante las emisiones en Kg de 

CO2 eq , las cuales provienen principalmente del consumo de electricidad se hace 

necesario utilizar energía limpias de origen solar  o eólico ya que se puede aprovechar 

perfectamente que la región en  que se encuentra la Institución , el sur del estado de 

Sonora es uno de los lugares en México con la más alta irradiación solar que se puede 

convertir en energía eléctrica, colocando en el en la institución en estudio un  Parque de 

paneles solares fotovoltaicos. 

Otras acciones pueden ser optimizar el uso de los vehículos, adaptar edificios con 

funciones de edificios inteligentes para el ahorra de energía, reducir el uso de los aires 

acondicionados entre otros. 
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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo  conocer las  vivencias de los adultos 

mayores que no residen en un asilo. Con un enfoque cualitativo, un alcance 

descriptivo,  diseño fenomenológico, un muestro no probabilístico, se entrevistó a 

12 personas mayores de edades entre 60 a 85 años de ambos sexos. Para la 

recolección de datos  se realizaron entrevistas a profundidad a los participantes 

donde expresaron sus sentimientos y vivencias que tienen día a día tomando  los 

temas a explorar eran salud, actitud ante la vida, alimentación, recreación, actividad 

física y trabajo. Tomando en cuenta  los resultados obtenidos,  se concluye que los 

participantes en esta investigación que presentan alguna enfermedad, no trabaja en 

su mayoría son jubilados, viven con hijo y pareja, tienen alguna responsabilidad en 

casa, acuden a reuniones familiares y con amigos y practican alguna actividad física 

o recreativa y que muestran una actitud positiva ante la vida, presentan una higiene 

que en su mayoría realizan por sí solos y una alimentación adecuada a su edad y 

actividad. 

 

mailto:mojimenez@ugto.mx
mailto:mdc.ortega@ugto.mx
mailto:msilva@ugto.mx
mailto:e.maya@ugto.mx


 

1817 
 

Abstrac 

The objective of this research was to know the experiences of older adults who do 

not reside in a nursing home. With a qualitative approach, a descriptive scope, 

phenomenological design, a non-probabilistic sample, 12 older people between the 

ages of 60 and 85 of both sexes were interviewed. To collect data, in-depth 

interviews were carried out with the participants where they expressed their feelings 

and experiences that they have every day, taking the topics to explore were health, 

attitude towards life, nutrition, recreation, physical activity and work. Taking into 

account the results obtained, it is concluded that the participants in this research 

who have an illness, do not work, are mostly retired, live with a child and partner, 

have some responsibilities at home, attend family gatherings and with friends and 

practice some physical or recreational activity and who show a positive attitude 

towards life, have hygiene that they mostly perform on their own and a diet 

appropriate to their age and activity. 

Palabras claves 

Vivencias, adulto, mayor, actitud, calidad 

 

I. Introducción 

La población global está en proceso de envejecimiento, se determinó que en el año 

2006 casi 500 millones de personas en todo el mundo tenían 65 años o más y el 

aumento anual el de casi 850 000 por mes esto de acuerdo a Papalia (2009), debido 

a que la población global está envejeciendo y pronto existirán un mayor número de 

personas de la tercera edad, se consideró de suma importancia el desarrollar una 

investigación para explorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en 

la vejez. La vejez es un momento de ajustes, particularmente de cambios físicos, 

así como de situaciones sociales, personales y de las relaciones; es necesario 

prestar mayor atención al cuidado de la salud para mantener el vigor físico y el 
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bienestar según Rice (1997); por tal motivo en la presente investigación se busca 

encontrar cuáles son las condiciones de vida de aquellos adultos mayores que no 

residen en un asilo, así como cuáles sus vivencias para posteriormente desde el 

área de la psicología encontrar métodos o técnicas para optimizar la calidad de vida 

al transitar por esta etapa del desarrollo humano.  

 

II. Metodología 

Objetivos de investigación: Conocer la calidad de vida de los adultos de la tercera 

edad que residen en el municipio de Celaya que no viven en un asilo o casa de 

reposo.  

 Preguntas de investigación: ¿Cuál es la calidad de vida de los adultos de la 

tercera edad que residen en el l municipio de Celaya que no viven en un asilo o casa 

de reposo? 

Justificación:  Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en nuestro país el 

aumento de la población adulta mayor demoró unos 20 años, a diferencia de los 

países europeos, cuya población tardó cerca de 100 años en envejecer. Para el 

censo del año 2002 se registró una población adulta mayor del 11,4% del total del 

país, cerca de 1,7 millones de habitantes. Al año 2020, se estima que los adultos 

mayores serán cerca de 3 millones de personas.  

Enfoque 

Cualitativo según Hernández, Fernández y Baptista (2016), en este enfoque se 

busca conocer las emociones vivencias sobre el fenómeno estudiado. 

Alcance  

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2016), el alcance de la 

investigación es descriptivo, ya que se busca describir cómo es la calidad de vida 

de los adultos mayores, a partir de variables, las cuales son: trabajo, nutrición, 

actitudes, salud, ocio, socialización e higiene.  
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Muestra  

De acuerdo con  Hernández, Fernández y Baptista (2016) la muestra es una unidad 

de análisis, es un subgrupo de la población, la presente investigación utilizo una 

muestra no probabilística. 

Características Número de personas  

Género 6 Hombres 6 Mujeres 

Total 12 Personas mayores de 

edades entre 60 a 85 

años 

 

 

Técnica(s) de recolección de datos  

La técnica de recolección se realizó mediante en una entrevista a profundidad  

 

III. Resultados 
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Tabla de categorización 

 

Fuente: Elaboración con base a resultados de investigación. 

 

 Categoría Felicidad. 

El 100% de los entrevistados dijeron que presentaban la emoción  de felicidad en 

algún momento de su día a día ya sea en convivencia con su familia o de amigos o 

cuándo realizan alguna actividad que disfrutan.  

S2: Me siento relajada y feliz, últimamente he ido a nadar con mis hermanos, ya 

también viejitos igual que yo ajajajaj, me divierto con ellos y también lo practico por 

lo mismo de mi rodilla me ha ayudado mucho y desde siempre he ido a clases de 

pintura es una actividad que me relaja me llena de paz y tranquilidad. 

Hamitian (2011) dice que La felicidad en la edad adulta tiene que ver con dónde y 

con quién se vive. Así, vivir solo es el factor que más contribuye a la infelicidad. 

Según el estudio, las personas mayores que viven solas son las más infelices. 

La convivencia y compañía de otras personas en la edad adulta es esencial para la 

prevención de depresión ya que el vivir sólo implica que no tenga una red de apoyo 

emocional para sobrellevar las situaciones difíciles que pudiera llegar a vivenciar.  

 

 Categoría Gratitud. 
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El 66.6% de los entrevistados dijeron que sentían Gratitud hacía con Dios con 

respecto a lo que tiene actualmente en sus vidas. 

S5: Pues a veces si es cansado el que vivan muchas personas en un mismo lugar, 

por falta quizá de espacios o de intimidad, pero como te digo tenemos una buena 

relación tratamos de comunicarnos todo lo que nos molesta o llega afectarnos como 

familia, pero hasta eso doy gracias a Dios por la familia que tengo. 

En base a Romero (2015), muestran que existe una relación positiva entre la gratitud 

y el bienestar psicológico en personas mayores, es decir, a mayor gratitud mayor 

bienestar subjetivo y psicológico, también demuestran que los adultos mayores 

experimentan la gratitud como positiva ya que cambian el valor de sus prioridades 

y guían sus comportamientos hacia acontecimientos o situaciones que les aporten 

un significado emocional. 

El hecho que los adultos mayores se sientan agradecidos, es consecuencia de que 

notan y están conscientes de las cosas positivas y las personas de las cuales 

reciben un apoyo incondicional y lo significativo que es la presencia de los adultos 

mayores en la vida de las personas que lo rodean.  

 

 Categoría Apoyo. 

El 50% de los adultos mayores entrevistados sienten Apoyo de sus familiares e 

inclusive amigos en las situaciones complicadas en las que en ocasiones ellos 

llegasen a encontrar. 

S6: Ah pues porque tratamos de tener respeto el uno por el otro, nos ayudamos en 

el cuidado de los nietos sobre todo entre mi hija y yo, también hay problemas como 

en toda familia pero seguimos unidos gracias a Dios a pesar de las situaciones 

complicadas que pudiéramos vivir como por la economía que ha sido una situación 

complicada, ya ves que hoy en día todo sube y nosotros vivimos en una casa 

muchas personas entonces pues si es complicado.  
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Según Eguiluz et al. (2004) menciona que la familia constituye la red de apoyo social 

más importante  en la vejez. Las redes familiares adquieren nuevas funciones; como 

la ayuda intergeneracional.  

El apoyo a cualquier persona y en cualquier etapa del individuo  es esencial para 

que el individuo se sienta protegido ante cualquier situación complicada o adversa 

que se pueda presentar en su vida cotidiana, pero sobre todo el apoyo es necesario 

en adultos mayores ya que son personas más susceptibles a sufrir depresión ya 

que en ocasiones ya no se sienten útiles por su edad.  

 

 Categoría Respeto 

El 58.3% de los sujetos entrevistados, mencionó que el envejecer representa cierto 

respeto de los demás  hacía ellos.  

Sujeto 6: “ A mí me gusta venir al jardín a platicar con mis amigos, como yo me llevo 

bien con ellos y gracias  a Dios estoy mejor que muchos porque yo no estoy 

enfermo, pues ellos me respetan, luego les invito un café o un refresco”.  

Según Valderrama (2017), el respeto hacia nuestros mayores es una forma de 

rendirles homenaje, en  las  situaciones de dependencia o enfermedad es necesario 

dar respuestas adecuadas a las necesidades de los adultos mayores, el  respeto es 

una respuesta que conlleva admiración, amor, motivación, obediencia y 

reconocimiento hacia esa persona. 

El  respeto a los adultos mayores es un valor que se ha ido perdiendo a través de 

los años, hoy en día se observa como las generaciones más reciente ya no sienten 

respeto por los ancianos como se hacía anteriormente, en la pirámide de Maslow 

se encuentran en penúltimo lugar las necesidades de estima o reconocimiento, 

entre estás se encuentra también el respeto, por lo que  se observa que para los 

adultos mayores el contar con el respeto  de  los más jóvenes cuenta como parte 

de su autorrealización.  
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 Categoría  Complicado 

El 50% de  los sujetos entrevistados respondió que la tercera edad es complicada 

para ellos mismos. 

Sujeto  5: “Para mi es complicado estar enferma y tener que conectarme en las 

noches a la máquina de diálisis porque es doloroso, por ejemplo mañana tengo que 

ir a mi cita en el seguro y pues te digo que sí es complicado con mi enfermedad 

porque tengo que desconectarme temprano y bañarme para poder irme al seguro, 

pero espero salir bien en todo mañana”. 

Licenciatura en Gerontología (2017), dice que las complicaciones del adulto mayor 

con muchas, por ejemplo, el pago de pensión o jubilación, que la mayoría de los 

casos no es suficiente para cubrir  las necesidades de la persona, también la 

soledad representa una complicación para los   mayores, así como la perdida de 

habilidades físicas y cognitivas. 

El adulto mayor tiene complicaciones por la misma etapa en la que está pasando, 

algunos de ellos viven un duelo al perder amigos, familiares o su pareja,  lo que lleva 

a complicaciones de tipo psicológico que después desencadenan en enfermedades 

físicas que pueden frenar la calidad de vida de los ancianos.  

 

 Categoría  Sufrimiento  

El 41.5% de los sujetos entrevistados, respondió que su etapa de la vejez 

representa sufrimiento. 

Sujeto  7: “Pues a veces le sufro porque soy la que cuida a mis nietos y tengo que 

irme en camión a recoger a mi nieta hasta el centro donde está su escuela y a esa 

hora como las 2 de la tarde, hace un calorón, otra experiencia negativa es que sufro 

de gastritis entonces eso me hace sufrir porque me duele y no me deja dormir el 

dolor”. 
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De acuerdo con Casillas (2016), ser adulto mayo en México significa no tener una 

vida plena así como  tener sufrimiento, ya  sea por enfermedades, pobreza o la 

deficiencia en los programas sociales, la mayoría de adultos mayores en pobreza, 

son  mujeres, otra causa de sufrimiento en los ancianos es el maltrato de sus 

familiares y el abandono. 

Al no tener apoyo emocional de la familia, las expectativas de ser feliz disminuyen, 

esto se debe a que el ser humano es biopsicosocial, es decir, necesitamos de la 

compañía de otros seres humanos para interactuar con ellos y llegar a la plenitud, 

cuando no se tiene una contención adecuada y los cuidados necesarios, los adultos 

mayores pueden llegar a sufrir tanto físicamente como psicológicamente.   

 

 Categoría  Actitud positiva 

Sujeto 5: 

El 91.6 % de los sujetos entrevistados respondió tener una actitud positiva frente a 

la vida y su envejecimiento. 

“Tengo una actitud positiva hacia la vida a pesar de todo, de mi enfermedad y todo 

lo demás, estoy a gusto y feliz y viviré el tiempo que Dios quiera”.  

De acuerdo con Tendencias Sociales (2017), la felicidad en la vejez es 

proporcionada en mayor número por una actitud positiva que por la salud que tenga 

la persona, el optimismo y la actitud de “hacer frente a la vida”, son más importante 

para conseguir un envejecimiento exitoso, la percepción que se tiene de uno mismo 

es incluso más importante que el estado físico, otra conclusión es que los adultos 

mayores no deben centrarse tanto en el estado de su salud, como en el cuidado y 

cultivo de actitudes positivas. 

Algunas enfermedades tienen su origen en los pensamientos negativos, es por eso 

que, al tener una mala actitud hacia la vida, los adultos mayores disminuyen su 

calidad de la misma, realizar ejercicio físico, tener relaciones interpersonales así 
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como actividades de ocio, lleva al adulto mayor a tener una actitud positiva, lo que 

hace más llevadera la etapa de la vejez. 

 

IV. Conclusiones 

Los adultos mayores que residen en el municipio de Celaya que viven en compañía 

de alguna persona ya sea con hijos, parejas o algún familiar, no trabaja y si lo hace 

es en un negocio propio. La actividad física en la población de adultos mayores 

entrevistados es nula debido por falta de tiempo o alguna enfermedad que padece; 

siendo la diabetes la enfermedad más prominente en la población investigada y si 

realiza algún deporte o actividad física es de bajo impacto como caminar distancias 

razonable s a su edad. En casa realizan actividades siendo la más destacada lavar 

en su tiempo libre se reúnen con amigos o familia y también con amigos o realizar 

una actividad que a ellos les agrade. La población investigada su alimentación se 

basa en carne y frutas y la higiene de la población es autónoma y se realiza en la 

mayoría de 1-2 días a la semana. La población muestra una actitud positiva y un 

estado de ánimo alegre durante el día y cuando se encuentra en compañía.  
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Título:  

 

PROPUESTA DE SEGUIMIENTO DE LAS BARRERAS DE APRENDIZAJE DE 

LOS DOCENTES HACIA SUS ALUMNOS. 

 

RESUMEN 

Los maestros y directores hablan y parecen preocupados por el tema de las 

Barreras para el Aprendizaje y la participación,  confunden términos como 

integración con inclusión, es decir mientras en el plan de estudios se menciona que 

la integración, acoge y contempla a los estudiantes que bajo la lógica de la 

homogeneidad estaban fuera del sistema, no cuentan con un programa de 

acompañamiento y seguimiento, estas circunstancias están provocando, no solo 

para los alumnos con necesidades educativas especiales, seguramente porque los 

docentes y directivos también las padecen, el objetivo de esta, es; conocer las 

barreras que genera el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos. 

El diagnóstico para esta investigación se realizó tomando una muestra total de 10 

maestros de dos planteles educativos, para conocer que tanto saben acerca de las 

Barreras del Aprendizaje, para la recolección de datos se consideraron instrumentos 

variables, dado que en el ámbito educativo participan varios agentes que están 

directamente implicados en el progreso escolar de los educandos. Para que los 

docentes identifiquen las barreras para el aprendizaje y la participación que 

enfrentan los alumnos y pongan en práctica acciones que las eliminen a fin de que 

continúen avanzando en sus aprendizajes. 
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La estrategia propuesta para atender que el 100%de los docentes reconozcan las 

BAP sus definiciones, el impacto como docente al reflejar las propias a sus 

estudiantes, así como su identificación en variedad y multiplicidad de opciones 

sería. 

ABSTRACT 

Teachers and directors speak and seem concerned about the issue of Learning 

Barriers, they confuse terms such as integration with inclusion, that is, while the 

curriculum mentions that integration welcomes and contemplates students who, 

under the logic of homogeneity were outside the system, they do not have a support 

and monitoring program, these circumstances are causing, not only for students with 

special educational needs, surely because teachers and directors also suffer from 

them, the objective of this is; know the barriers that the teacher generates in the 

students' teaching-learning process. 

The diagnosis for this research was carried out by taking a total sample of 10 

teachers from two educational establishments, to know how much they know about 

Learning Barriers. Variable instruments were considered for data collection, given 

that several agents participate in the educational field. who are directly involved in 

the academic progress of students. For teachers to identify the barriers to learning 

and participation that students face and implement actions that eliminate them so 

that they continue to advance in their learning. 

The proposed strategy to ensure that 100% of teachers recognize the BAP, their 

definitions, the impact as a teacher by reflecting their own to their students, as well 

as their identification in variety and multiplicity of options would be. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En  el enfoque de la educación inclusiva incluye el concepto de Barreras para el 

Aprendizaje y la Participación (BAP), como un mecanismo que moviliza los 

paradigmas en educación y, a su vez, como la vía para caminar hacia la eliminación 

de prácticas educativas que han generado segregación, discriminación o exclusión 

en las escuelas con respecto a los grupos más vulnerables o en situación de riesgo 

(Pizarro, 2019), es decir que el investigador considera este un problema ya que   el 

docente podría desconocer que funge como BAP, en sus estudiantes.  

Cuando los estudiantes encuentran BAP, que son todos aquellos factores del 

contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades 

de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes. En este sentido, las BAP se encuentran 

en la interacción que hay entre el alumno y su contexto, como lo señalan Booth y 

Ainscow (2015), e impide el acceso, la participación y el aprendizaje. Esto puede 

ocurrir en la interacción con algún aspecto del centro escolar: sus edificios e 

instalaciones físicas, la organización escolar, las culturas y las políticas, la relación 

entre los estudiantes y los adultos o en relación con los distintos enfoques sobre la 

enseñanza y el aprendizaje que mantiene el profesorado, la improvisación, las aulas 

reducidas, falta de inmobiliario adecuado, la planeación didáctica, las actitudes del 

docente, estudiantes y padres de familia.   

En los últimos años el concepto de BAP se escucha entre los colectivos de dos  

escuelas primarias “JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ “ T/M Y “JAIME TORRES 

BODET” T/V, sin embargo,  la mayoría de los maestros y directores hablan y 

parecen preocupados por el tema,  confunden términos como integración con 

inclusión, es decir mientras en el plan de estudios se menciona que la integración 

ubica, acoge y contempla a los estudiantes que bajo la lógica de la homogeneidad 

estaban fuera del sistema,  por su lado la inclusión implica una verdadera 
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transformación de las escuelas, las cuales se fortalecen con la diversidad y 

promueven el aprendizaje de todos los alumno. 

En los Centros de Trabajo escolar, mencionadas se reciben a los niños con 

discapacidad, con actitudes sobresalientes, con otras condiciones, para atender la 

situación,  se hacen algunos ajustes en la infraestructura pero no se hacen 

adecuaciones curriculares profundas para estos alumnos, no se solicitan apoyos 

externos como, Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), o 

Centro de Atención Múltiple  (Cam), los maestros tienen dificultades para 

diagnosticarlas con sus grupos o con los alumnos que  notan comportamientos para 

su atención. 

Los directores solicitan que los maestros que se atiendan con eficacia a todas y 

todos los alumnos, pero no cuentan con un programa de acompañamiento y 

seguimiento, estas circunstancias están provocando BAP, no solo para los alumnos 

con NEE, en realidad al no atender íntegramente el problema es muy probable que 

en la mayoría del universo de alumnos.    

Existe una necesidad prioritaria en la educación, la cual es identificar, reducir o 

eliminar las BAP, que enfrentan los estudiantes en la escuela y dentro del aula, con 

el propósito de desarrollar acciones que favorezcan la adquisición de los 

aprendizajes en cada uno de nuestros estudiantes de acuerdo a sus ritmos y 

necesidades en pro de la inclusión. 

Dicha investigación nos ayudara a conocer los tipos de barreras que enfrentan los 

alumnos de educación básica(primaria), así como identificar las necesidades que 

se generan a través de ellas. 
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Según Echeita (2006), dice que, si un alumno o alumna interactúa en un contexto 

social positivo en un centro escolar bien estructurado, con una cultura de atención 

a la diversidad, con prácticas que promuevan el aprendizaje y participación de todos 

y con los apoyos necesarios para aquellos que lo requieran, las dificultades para 

aprender se minimizan en donde solamente se visualicen alumnos diversos 

Objetivos 

-Conocer las barreras que genera el docente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos. 

- Identificar las barreras que presenta el docente en su práctica como áreas de 

oportunidad. 

Como señalan Porter y AuCoin (2012), “fortalecer la inclusión es fortalecer la 

escuela”. Eso implica identificar las dificultades en las que se encuentra la escuela, 

las barreras existentes y articular los apoyos que necesita. El análisis de las barreras 

es crucial cuando hablamos de inclusión. De hecho, la unesco (2017: 13) define la 

inclusión como un “proceso de ayuda a superar los obstáculos que limitan la 

presencia, la participación y los logros de todos los estudiantes”, sin exclusiones. 

 

El diagnóstico para esta investigación se realizó tomando una muestra total de 10 

maestros de los planteles educativos arriba mencionados, para conocer que tanto 

saben acerca de las BAP. Para la recolección de datos en esta investigación se 

consideraron instrumentos variables, dado que en el ámbito educativo participan 

varios agentes que están directamente implicados en el progreso escolar de los 

educandos, los instrumento se dividen para recolectar información con los docentes. 
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Se realiza la integración de los instrumentos a utilizar a fin de recolectar datos 

suficientes para las finalidades de esta investigación. 

 

 

Gráfica 1 

La gráfica uno, refleja que del 100% de los maestros encuestados el 70% conocen 

el significado de las siglas BAP, el 20% se acerca a lo que es el concepto, mientras 

que el 1% no reconoce las siglas. 

 

Gráfica 2  
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En respuesta a este reactivo los docentes reconocen que las BAP, son factores del 

contexto que obstaculizan en niñas, niños y jóvenes, del 100% solo el 10% 

mencionan la discapacidad como una (BAP) 

 

Gráfica 3  

El 80% de los docentes reconocen cuales son las BAP con la que cuenta, mientras 

el 20% menciona que no. 

 

Gráfica 4 

El 60% de los docentes encuestados mencionan que para ellos las tecnologías, 

actitudinales y motivacionales son alguna de sus (BAP), el 30% nos dicen que son 

didácticas, físicas y organizativas mientras que el 10% dice que son actitudinales. 

80%

20%

¿Reconoces tus BAP como docente?

SI NO

10%

30%
60%

Selecciona cuales pueden ser algunas de tus BAP

Actitudinales, sociales y didácticas Didácticas, físicas y organizativas

Tecnológicas, actitudinales y motivacionales
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Una vez analizando las encuestas recabadas nos damos cuenta de que los 

docentes si reconocen el significado de las sígalas BAP, así mismo saben que son 

factores del contexto que obstaculizan en niñas, niños y jóvenes, sin embargo, se 

les ha dificultado reconocer con las que cuentan lo cual obstruye en el trabajo en 

las aulas.  

II. Metodología  

Para efectos de la identificación de las BAP, por parte de los docentes sí se realizó 

un diagnóstico con sus respuestas y opiniones con respecto al uso o abuso de sus 

áreas de oportunidad en materia correspondiente, misma que para su intervención 

fue necesario indagar las teorías o las estrategias necesarias para abordar la 

problemática existente, de tal forma que se procedió a recolectar a la investigación 

documental. 

La investigación documental es una de las técnicas de la investigación cualitativa 

que se encarga de recolectar, recopilar y seleccionar información de las lecturas de 

documentos, revistas, libros, grabaciones, filmaciones, periódicos, artículos 

resultados de investigaciones, memorias de eventos, entre otros; en ella la 

observación está presente en el análisis de datos, su identificación, selección y 

articulación con el objeto de estudio (Guerrero Dávila, 2015).  

Este tipo de investigación también puede ser encontrada como investigación 

bibliográfica, que se caracteriza por la utilización de los datos secundarios como 

fuente de información. Su objetivo principal es dirigir la investigación desde dos 

aspectos, primeramente, relacionando datos ya existentes que proceden de 

distintas fuentes y posteriormente proporcionando una visión panorámica y 

sistemática de una determinada cuestión elaborada en múltiples fuentes dispersas 

(Barraza, 2018). 
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Con la investigación documental, también es posible hacer una reflexión de todos 

aquellos aspectos que hacen alusión a instrumentos para evaluar las categorías de 

análisis que se estén trabajando, ayuda a delinear el objeto de estudio, construir 

premisas de partida, consolidar autores para elaborar una base teórica, hacer 

relaciones entre trabajos, rastrear preguntas y objetivos de investigación, observar 

las estéticas de los procedimientos, establecer semejanzas y diferencias entre los 

trabajos y las ideas del investigador, categorizar experiencias, distinguir los 

elementos más abordados con sus esquemas observacionales y precisar ámbitos 

no explorados (Valencia López, n.d.) 

III. RESULTADOS  

Tomando en cuenta los resultados obtenidos de nuestra encuesta a los docentes, 

obtuvimos los siguientes resultados; de las siguientes interrogantes  

¿Cuáles es el significado de las siglas BAP?  

EL100% de los maestros encuestados el 70% conocen el significado de las siglas 

BAP, el 20% se acerca a lo que es el concepto, mientras que el 1% no reconoce las 

siglas. 

¿Qué son las BAP? 

En respuesta a este reactivo los docentes reconocen que las BAP, son factores del 

contexto que obstaculizan en niñas, niños y jóvenes, del 100% solo el 10% 

mencionan la discapacidad como una (BAP) 

¿Reconoces tus BAP como docente? 

El 80% de los docentes reconocen cuales son las BAP con la que cuenta, mientras 

el 20% menciona que no. 
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Selecciona cuales son algunas de tus BAP: 

El 60% de los docentes encuestados mencionan que para ellos las tecnologías, 

actitudinales y motivacionales son alguna de sus (BAP), el 30% nos dicen que son 

didácticas, físicas y organizativas mientras que el 10% dice que son actitudinales. 

Como indicador nos arroja que los docentes reconocen cuales son las BAP además 

de identificar las que obstaculizan el aprendizaje y desarrollo de los alumnos. 

Bajo el enfoque de la educación inclusiva se ha generado el concepto de barreras 

para el aprendizaje y la participación como un mecanismo que moviliza los 

paradigmas en educación y, a su vez, como la vía para caminar hacia la eliminación 

de prácticas educativas que han generado segregación, discriminación o exclusión 

en las escuelas con respecto a los grupos más vulnerables o en situación de riesgo. 

 Este concepto fue definido inicialmente por Tony Booth y Mel Ainscow (entre otros) 

en el año 1999 y forma parte del documento Index for inclusión, traducido al 

castellano como el Índice para la inclusión o Guía para la educación inclusiva (Booth 

y Ainscow, 2000). 

Cuando los estudiantes encuentran barreras se impide el acceso, la participación y 

el aprendizaje. Esto puede ocurrir en la interacción con algún aspecto del centro 

escolar: sus edificios e instalaciones físicas, la organización escolar, las culturas y 

las políticas, la relación entre los estudiantes y los adultos o en relación con los 

distintos enfoques sobre la enseñanza y el aprendizaje que mantiene el 

profesorado.  

Las barreras también se pueden encontrar fuera de los límites del centro escolar, 

en las familias o en las comunidades y, por supuesto, en las políticas y 

circunstancias nacionales e internacionales [Booth y Ainscow, 2015, p. 44]. 



 

1841 
 

Echeita (2006, p. 112) retoma los conceptos de Booth y Ainscow (2000) y continúa 

con la idea de que el concepto de necesidades educativas especiales sigue 

determinando que la causa principal de las dificultades está en el alumno. Retoma 

que el término de barreras resalta “que es el contexto social, con sus políticas, sus 

actitudes y sus prácticas concretas, el que, en buena medida, crea las dificultades 

y los obstáculos que impiden o disminuyen las posibilidades de aprendizaje y 

participación de determinados alumnos”. 

Este concepto permite considerar, según Echeita (2006), que, si un alumno o 

alumna interactúa en un contexto social positivo en un centro escolar bien 

estructurado, con una cultura de atención a la diversidad, con prácticas que 

promuevan el aprendizaje y participación de todos y con los apoyos necesarios para 

aquellos que lo requieran, las dificultades para aprender se minimizan en donde 

solamente se visualicen alumnos diversos. 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en sus artículos 

36, 37, 39, 54 y 57, establece el derecho de la igualdad sustantiva, es decir, el 

derecho al acceso, al mismo trato y mismas oportunidades para el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes. Las 

autoridades federales y estatales deberán garantizar la igualdad sustantiva 

mediante acciones afirmativas encaminadas a eliminar los obstáculos que impidan 

la igualdad de acceso y de oportunidades a los derechos. 

 La Ley también establece el derecho de inclusión de las niñas, niños y adolescentes 

con discapacidad, es decir, a vivir incluidos en la comunidad, en igualdad de 

condiciones que los demás. 

 Las entidades federativas y municipales están obligadas a implementar medidas 

de nivelación e inclusión, así como acciones afirmativas que consideren los 
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principios de participación e inclusión; respetar la diferencia y la aceptación de las 

personas con discapacidad, además de fomentar la inclusión social y establecer el 

Diseño Universal (DU) de accesibilidad de niñas, 13 niños y adolescentes con 

discapacidad. 

 La negación de ajustes razonables se considera discriminación. El artículo 58, 

párrafo I, refiere promover en niñas, niños y adolescentes los valores fundamentales 

y el respeto a la identidad propia, así como a las diferencias culturales y opiniones 

diversas. 

De acuerdo con la Declaración de Incheon de la UNESCO, la educación inclusiva 

garantiza el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los 

estudiantes, con especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en 

riesgo de estarlo. Esto se realiza mediante la puesta en práctica de un conjunto de 

acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y 

la participación.  

Dichos obstáculos pueden surgir de la interacción entre los estudiantes y sus 

contextos: las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las prácticas. 

Además, la educación inclusiva sustenta y favorece la conformación de la equidad, 

la justicia, la igualdad y la interdependencia, lo que asegura una mejor calidad de 

vida para todos, sin discriminación de ningún tipo, y una sociedad que reconozca y 

acepte la diversidad como fundamento para la convivencia social, que garantice la 

dignidad del individuo, sus derechos, la autodeterminación, la contribución a la vida 

comunitaria y el pleno acceso a los bienes sociales. 

La educación inclusiva está directamente relacionada con la educación de calidad 

con equidad, que respeta las condiciones, características, necesidades, 

capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje de cada persona. Hablar de equidad 
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en materia educativa implica lograr que “todas las personas tengan las mismas 

oportunidades de hacer efectivos sus derechos y alcanzar los fines de la educación 

en condiciones de igualdad”, de acuerdo con la Oficina Regional de Educación para 

América Latina y el Caribe de la UNESCO. 

IV. CONCLUSIÓN 

La finalidad esta investigación fue que los docentes identifiquen las barreras para el 

aprendizaje y la participación que enfrentan los alumnos y pongan en práctica 

acciones que las eliminen a fin de que continúen avanzando en sus aprendizajes. 

Durante la indagación que realizamos en distintos textos durante este periodo para 

la elaboración de nuestro documento, podemos mencionar que existen puntos de 

vistas variados sobre las BAP, todo depende de cada contexto dentro del país 

donde se hable del tema.  

De acuerdo a nuestras interpretaciones en México como en los demás países de 

Latinoamérica existe una controversia dentro del sistema educativo sobre las BAP, 

todo parte desde la ideología de impartir una educación inclusiva en cada una de 

las escuelas por parte de los docentes a la totalidad de la comunidad estudiantil de 

nuestro país, es en este momento cuando escuelas, docentes y familiares 

comenzamos a fungir como BAP a la diversidad de estudiantes que recibimos en la 

educación básica, esto por situaciones de infraestructura en los planteles 

educativos, preparación por parte de docentes y capacitación a padres de familia. 

La estrategia propuesta para atender que el 100%de los docentes reconozcan las 

BAP sus definiciones, el impacto como docente al reflejar las propias a sus 

estudiantes, así como su identificación en variedad y multiplicidad de opciones 

sería. 
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Propuesta de intervención para que un grupo de docentes de educación básica 

dominen e identifiquen las BAP.  

FECHA TEMA DE 

INTERVENCIÓN  

ESTRATEGIA 

 La sensibilización con 

duración de 10 horas  

Taller 

 Cuadro doble entrada 

para identificar las BAP 

en el aula 

Planeación 

 Lluvia de ideas las 

acciones que podríamos 

implementar para 

eliminar o atenuar las 

BAP 

Taller  

 Bocetó de una planeación 

didáctica donde se 

incluyan estrategias para 

minimizar BAP 

Planeación  
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Resumen  

El presente artículo, tiene como objetivo analizar la innovación como elemento clave 

del crecimiento económico de las MiPyME en el sector tecnológico, comercial y de 

servicios, como eje dinamizador para la competitividad y sostenibilidad de las 

empresas de Caucasia, Colombia. En este aspecto, la revisión de la literatura 

proporciona explicaciones, que identifica, analiza y discute las razones por las que 

la innovación ofrece a las MiPyMES mayores oportunidades de éxito y crecimiento. 

Para recopilar información se utilizó una metodología de literatura descriptiva 

analítica, donde se recuperaron, examinaron y discutieron contribuciones teóricas.  

Palabras claves: Innovación, MiPyME, Crecimiento Económico, ODS. 

Abstract 

The objective of this article is to analyze innovation as a key element of the economic 

growth of MSMEs in the technological, commercial and services sector, as a driving 

axis for the competitiveness and sustainability of companies in Caucasia, Colombia. 

In this aspect, the literature review provides explanations, which identify, analyze 

and discuss the reasons why innovation offers MSMEs greater opportunities for 

success and growth. To collect information, an analytical descriptive literature 

mailto:juranys.galvan@udea.edu.co
mailto:Isabella.Alvarezc@udea.edu.co
mailto:Angelica.soto@udea.edu.co
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methodology was used, where theoretical contributions were retrieved, examined 

and discussed. 

Keywords: Innovation, MSME, Economic Growth, SDG. 

 

INTRODUCCIÓN  

Existe un creciente interés en potenciar la contribución de la innovación en el ámbito 

empresarial, dado el entorno altamente competitivo en el que operan las empresas. 

Esta realidad genera una inestabilidad en el desarrollo económico, lo que resalta la 

importancia fundamental de la innovación. Según  (Guamán, 2016) citado por 

(Serna, L. , Paez, J. , López, Y. Sánchez, G., & Sanjuán, W. , 2023) las MiPyMES 

existen en el contexto de su razón de ser, ya que consisten en organizaciones que 

son capaces de adaptarse a cualquier cambio tecnológico y crear oportunidades de 

empleo directas e indirectas, lo cual es un factor importante en las políticas de 

distribución del ingreso promoviendo así el desarrollo económico del territorio estatal 

y local, en ese mismo orden de ideas “La innovación tiene la intención de aumentar 

el crecimiento de los ingresos y desarrollar capacidades (Hammel, R., & Mosely, G. 

, 2017). 

 

Teniendo en cuenta el (manual de Oslo, 2005) la innovación de productos o 

servicios incluye la creación de nuevos productos o servicios o la mejora de su 

funcionalidad o singularidad, aumentando así la cuota de mercado; la Innovación de 

procesos se refiere a cambios en los métodos de producción de productos 

terminados o servicios prestados; la Innovación en marketing se refiere a la 

introducción de nuevas marcas, nuevos mercados o nuevos métodos de marketing; 

Innovación organizacional, incluidos cambios en la estructura organizacional o 

procesos administrativos que afectan las políticas, la asignación de recursos y otros 

factores relacionados con las estructuras sociales y organizacionales; Innovación 
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en la gestión, que incluye actividades en los procesos de gestión y planificación de 

las empresas. Es así que los sistemas de innovación pueden verse como marcos 

tanto para la innovación como para el desarrollo de competencias y el desarrollo de 

competencias implica aprender y renovar las habilidades y los conocimientos 

necesarios para innovar (Lundvall y Borrás, 2005). De ahí que, a mayores niveles 

de formación, mayores niveles de innovación al interior de la empresa (Tan, Cheng 

y Nasurdin, Aizzat, 2010). 

 

De esta manera, las empresas pueden utilizar la innovación como una herramienta 

para encontrar estabilidad y equilibrio en un entorno empresarial complejo dado que 

la investigación sobre innovación ha demostrado que la innovación es un fenómeno 

omnipresente en la economía moderna (Lundvall y Borrás, 2005). Entonces la 

innovación se convierte en un proceso de adaptación en el cual las empresas deben 

implementar cada vez más estrategias de integración y creación de redes con 

agencias externas hacia la incorporación de un conjunto de herramientas 

innovadoras en la estructura de sus actividades en vista de mejorar la capacidad de 

respuesta e impulsar la velocidad y el del desarrollo regional.  

 

Así mismo el mercado con su continuo cambio obliga a las empresas a implementar 

una mayor flexibilidad para responder a sus constantes y rápidas variaciones, por 

ende, la innovación puede verse como una forma de resolver problemas importantes 

relacionados con la contaminación, la energía, el urbanismo y la pobreza, aunque 

el enfoque principal está en la creación de riqueza económica (Lundvall y Borrás, 

2005). Sin embargo por un lado, se enfatiza la Innovación tecnológica como 

determinante de la competitividad de las grandes empresas, también se enfatiza la 

Innovación organizacional principalmente en las pequeñas empresas por su 
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capacidad para crear productos y servicios nuevos más competitivos (Perks y 

Riihela, 2004) citado por (Gallardo, D  y Sánchez, M. 2013).  

 

En las últimas décadas en Caucasia la producción ha logrado diversificarse a otras 

actividades económicas que han venido ganando importancia y consolidando un 

fuerte nicho de mercado, una de estas actividades está representada en el sector 

servicios, especialmente hotelería y servicios financieros (Dinámica laboral, 2022). 

En ese caso según el directorio de empresas de Colombia, Caucasia cuenta con 

alrededor de 1.226 empresas legalmente constituidas, de las cuales más del 80% 

son microempresas en actividades económicas como servicios sociales y 

comunales, comercio (hoteles, restaurantes y bares) y construcción (einforma, 

2023) y (AcdiVoca, 2021).  

 

Este es esencialmente el municipio más productivo de la provincia del Bajo Cauca 

en términos de actividades relacionadas con servicios, comercio y sistemas 

financieros. De manera que, el municipio tiene la incidencia más baja de pobreza 

multidimensional con un 6,04% de hogares pobres, aunque sigue siendo superior al 

promedio de pobreza en el departamento de Antioquia. Aunado a eso, el único 

municipio en el que la informalidad es más alta en las mujeres que en los hombres 

es Caucasia en comparación de los otros municipios del Bajo Cauca (Dinámica 

laboral, 2022). 

 

Sin embargo, pese que lo anterior sea negativo puede ser una ventaja para las 

MiPyMES que se encuentra al cuidado y cumplimiento de los ODS ya que 

representan una oportunidad para que las empresas amplíen la Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE). por lo tanto la brecha de género y falta de oportunidades 

puede ir disminuyendo con el tiempo, permitiendo así el desarrollo económico del 
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municipio, sin olvidar la creatividad y la innovación que permiten a las empresas 

anticipar, prevenir, desarrollar y mantener propuestas o planes para incrementar su 

impacto en el mercado (Córdoba, E., Castillo, J.,  Castillo, N., 2018). Jugando así 

un papel fundamental para los innovadores que se encuentran a la vanguardia, que 

comienzan a incluir elementos de 5G (quinta generación) en procesos de innovación 

(Roy Rothwell, 1994), aunque algunas de estas actividades pueden no ser nuevas 

para la empresa, son necesarias para la innovación (Manual de Oslo, 2005).  

 

La innovación en el entorno empresarial está estrechamente relacionado con los 

objetivos de desarrollo sostenible en el que la Innovación tecnológica se centra en 

mejorar procesos y productos, potencializando así el crecimiento económico, el cual 

brinda oportunidades de empleos dentro del territorio. Otro de sus aporte es la 

innovación en prácticas sostenibles que se focaliza en la co-creación de productos 

o servicios que mejoran la salud y el bienestar de la sociedad, de esta forma las 

MiPyMES pueden contribuir mediante varios ODS donde se refleja la adopción de 

tecnologías innovadoras para destacar su competitividad, aumentando la eficiencia 

y la productividad estos son: ODS 3: Salud y Bienestar, ODS 8: Trabajo Decente y 

Crecimiento Económico, ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura,  ODS 12: 

Responsables de Producción y Consumo (Naciones Unidas, 2023) (Naciones 

Unidas, 2018). Mediante estos se crea una influencia que contribuye de forma 

directa o indirecta al crecimiento económico mediante la presencia de la innovación. 

 

Metodología 

 

Para llevar a cabo el presente estudio, se empleará una metodología cualitativa que 

incluirá la revisión de la literatura y la realización de entrevistas a diferentes 

empresas de la región. En primer lugar, se ejecutará una exhaustiva revisión de la 
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literatura relacionada con la innovación, el crecimiento económico de las MiPyMES, 

la competitividad y sostenibilidad de las empresas en el contexto de Caucasia, 

Colombia. Se recopilarán, examinarán y discutirán contribuciones teóricas 

relevantes en torno a estos temas con el fin de identificar las razones por las cuales 

la innovación ofrece a las MiPyMES mayores oportunidades de éxito y crecimiento. 

 

Además, se realizarán entrevistas a propietarios, directivos, emprendedores y 

colaboradores de MiPyME en el área de Caucasia, Colombia. Estas entrevistas 

proporcionarán información valiosa sobre las prácticas de innovación 

implementadas, los desafíos enfrentados y las percepciones sobre el impacto de la 

innovación en el crecimiento económico de las empresas. se realizarán entrevistas 

semi estructuradas, asegurando la confidencialidad de la información recopilada. 

 

La combinación de la revisión de la literatura y las entrevistas permitirá obtener una 

visión integral sobre el papel de la innovación en el crecimiento económico de las 

MiPyMES en el Bajo Cauca, Colombia. Además, se considerarán las implicaciones 

de estas prácticas innovadoras en relación con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas. 

Resultados 

La revisión de la literatura y las entrevistas realizadas demostrarán que la 

innovación desempeña un papel fundamental en el crecimiento económico de las 

MiPyMES en el Bajo Cauca. La implementación de prácticas innovadoras permitirá 

a estas empresas aumentar su eficiencia, productividad y capacidad de respuesta 

a los constantes cambios del mercado. 

Se espera probar que la innovación no sólo impulsará el crecimiento económico, 

sino que también contribuirá a mejorar la competitividad y sostenibilidad de las 

empresas en Caucasia, Colombia. Dado que las prácticas innovadoras les 
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permitirán adaptarse a un entorno empresarial en constante cambio y les brindarán 

mayor flexibilidad para responder a las variaciones del mercado. Donde también la 

adopción de tecnologías innovadoras por parte de las MiPyMES podrá contribuir a 

prácticas sostenibles que fomentará la co-creación de productos o servicios que 

mejorarán la salud y el bienestar, alineándose con los ODS establecidos por las 

Naciones Unidas. 

 

En resumen, los resultados destacarán la importancia de la innovación como 

elemento clave para el crecimiento económico municipal y regional, la 

competitividad y la sostenibilidad de las MiPyMES en el Bajo Cauca, Colombia, así 

como su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y responsabilidad 

social. 

 

Conclusiones  

 

Estas conclusiones resaltan la capacidad transformadora de la innovación en el 

contexto empresarial, enfocándose en su influencia en la cultura empresarial, la 

creatividad, y su potencial para generar un impacto positivo más allá de los aspectos 

económicos. El direccionamiento a favor de la innovación se convierte en una 

cultura que produce resultados efectivos acordes a las necesidades del ambiente. 

El acertado uso del sistema de innovación y los procesos de 5G ayuda a movilizar 

recursos para el proceso de innovación y colabora para evitar el agotamiento de los 

empleados y la falta de interés en la innovación. 

Los "innovadores rápidos" son cada vez más reconocidos como un factor importante 

para determinar la competitividad de una empresa, especialmente en áreas con 

altas tasas de cambio tecnológico y ciclos de productos cortos, aunque se ha 

estigmatizado la capacidad de innovar diciendo que solo las empresas más grandes 
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son las más innovadora, cuando se evidencia de manera empírica en micro y 

pequeñas empresas que también son muy innovadoras, ya sea en el producto, 

servicio, en la manera de comercializar  o su estructura organizacional.  

Se llega a la conclusión que no toda innovación requiere gran inversión de capital, 

sino que, depende del sector en el que se encuentre y el impacto que este va a 

generar, también se resalta la importancia del compromiso y el apoyo visibles de la 

alta dirección, ya que son un factor importante para determinar el éxito de la 

innovación y esto se hace más fácil para los líderes de las MiPyMES ya que pueden 

tener una visión global de la empresas y de igual manera mayor participación y 

relación con su entorno (equipo de trabajo, personal externos, clientes u otros) . 
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Resumen 

El objetivo de este estudio es describir los resultados de la aplicación del Método 

Polya en la resolución de problemas matemáticos y a partir de su utilización, valorar 

si los alumnos logran desarrollar habilidad matemática. En el contexto de las 

prácticas profesionales de una estudiante normalista se identificó la dificultad que 

presentaban los alumnos de tercer grado de una escuela primaria para resolver 

problemas matemáticos. El enfoque de la investigación es cuantitativo, el 

instrumento de investigación: ejercicios resueltos con los pasos y tabla adecuada al 

Método Polya. Se llegó a la conclusión que dicho método es una forma efectiva para 

la resolución de problemas matemáticos. 

Palabras clave 

Resolución de problemas, matemáticas, Método Polya. 

Abstract 

The objective of this study is to describe the results of the application of the Polya 

Method in solving mathematical problems and, based on its use, to assess whether 

students manage to develop mathematical ability. In the context of the professional 

practices of a normal school student, the difficulty that third grade students of a 

primary school had in solving mathematical problems was identified. The research 

approach is quantitative, the research instrument: exercises solved with the steps 

and table appropriate to the Polya Method. It was concluded that this method is an 

effective way to solve mathematical problems. 

Keywords 

Problem solving, mathematics, Polya Method. 
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Introducción  

Este estudio se realizó en una escuela primaria de contexto semiurbano con 

un grupo de tercer grado, en el cual se observaron dificultades en la resolución de 

problemas razonados en matemáticas, durante las prácticas profesionales de una 

estudiante normalista del sexto semestre de la Licenciatura en educación primaria 

de una Escuela Normal Rural. 

La resolución de problemas matemáticos es una creciente preocupación en 

las escuelas por diversos factores, uno de ellos y el más marcado es el rezago 

escolar. El Método Polya es una de las metodologías adaptadas para solucionar 

dicho problema, basado en el empleo de los cuatro pasos: entender el problema, 

configurar un plan, ejecutar el plan y mirar hacia atrás, para la resolución de los 

problemas (Polya, 1965; Martínez & Brendy, 2015; Alfaro, 2006; Arguedas, 2012),  

El trabajo se desarrolla con base en la pregunta: ¿Cómo solucionan 

problemas matemáticos los alumnos de tercer grado mediante el Método Polya? El 

objetivo de este estudio es describir los resultados de la aplicación del Método Polya 

en la resolución de problemas matemáticos y a partir de su utilización, valorar si los 

alumnos logran desarrollar habilidad matemática.  

Marco teórico  

El Método Polya es considerado eficaz para solucionar problemas 

matemáticos, algunos investigadores han utilizado dicha metodología en sus 

estudios, pues apoyan el empleo de los cuatro pasos, los cuales son: comprender 

el problema, diseñar un plan, ejecutar el plan y verificar los resultados. Para resolver 

problemas con este método el estudiante debe primero comprender luego 

reflexionar y ejecutar pasos originales que no había ensayado antes para la solución 

del problema, luego comprobar su respuesta (Pérez, 2019; Martínez & Brendy, 

2015; Alfaro, 2006; Arguedas, 2012). 



 

1859 
 

Así también, es importante destacar la relación entre el cálculo mental y la 

resolución de problema, Calvo (2008) hace referencia a la estimación como: 

Habilidades que ponen en práctica los alumnos al idear una solución 

aproximada del problema, en la cual hace uso de sus conocimientos sobre el 

sistema de numeración y el cálculo mental. La estimación pone en evidencia 

el manejo que se tiene del sistema de numeración y el cálculo mental. (p.130)  

Teniendo de igual manera una idea de que con el tiempo se requiere formar 

alumnos autónomos, capaces de explorar distintas vías de resolución, de formular 

argumentos, al tiempo que construyen conocimientos con sentido significativo. Por 

ello el papel del docente también se modifica, por lo que debe asumir el rol de guía 

y facilitador, planteando problemas significativos a los alumnos animándolos a 

resolver los problemas con distintas estrategias empleadas en clase (Cedeño, 

2017).    

Metodología 

La investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo, ello implica 

comprobar las hipótesis a través de resultados medibles y comprobables; el método 

seguido fue el hipotético deductivo, ya que se inició mediante la observación del 

fenómeno y el planteamiento de hipótesis mediante un diseño cuasi experimental 

(Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). La hipótesis es: Los alumnos incrementan 

su habilidad matemática para resolver los diferentes tipos de problemas razonados 

que se les presentan utilizando el Método Polya. 

Los participantes son un grupo de tercer grado de educación primaria 

integrado por veinte alumnos, con una edad promedio de ocho años, el 70 % fueron 

varones y el 30 % mujeres, provenientes de un contexto semiurbano. El instrumento 

aplicado son nueve ejercicios adaptados de la autora Pérez (2019). El análisis de 
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los resultados se muestra en tablas estadísticas procesadas en software para datos 

cuantitativos. 

Resultados 

Primeramente, a los alumnos se les proporcionó cuadros con imágenes de la 

tabla con los pasos a seguir para resolver el problema con el uso del Método Polya, 

se les dio la explicación del uso de cada recuadro y las formas en las que podían 

contestar. La tabla que se presentó a los alumnos para la actividad fue tomada del 

trabajo de Pérez (2019). en su tesis de investigación titulada: “La Resolución de 

Problemas Matemáticos con el Método Polya” en la cual se organiza los datos los 

espacios de: Problema, Datos que me da el problema, ¿Qué me pide el problema?, 

realiza un dibujo para resolver el problema, ¿Qué operación puedo utilizar? ¿Por 

qué?, Resuelve el problema, Resultado y comprueba el resultado.  

Posteriormente, conformados en equipos, se eligió un problema presentado 

al azar para resolverlo en parejas, de esta manera fueron plasmando sus resultados 

y obteniendo sus conclusiones de la actividad, realizaron sus operaciones en el 

cuaderno y después las escribían, así resolvieron con facilidad su ejercicio. 

Enseguida, se avanzó en la realización de los siguientes recuadros siéndoles esto 

más simple, era cuestión de ir sacando los datos importantes del problema y 

analizar la operación para efectuar la actividad. En el inicio les pareció algo confusa 

la manera de resolver estos ejercicios porque no conocían dicho método, pero al 

momento de ir explicando cada recuadro y la manera en cómo podrían obtener la 

información, la mayoría de los equipos logró obtener sus propias conclusiones. 
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Tabla 1 

Resultados del ejercicio 1  

 

En la Tabla 1, se concentra el resultado de la aplicación del ejercicio 1, 

consistente en identificar como se puede obtener el resultado para encontrar así la 

cantidad de dinero que le sobra a una persona, observando que en los puntos 

“Datos del problema”, “¿Qué pide el problema?” y “Realiza un dibujo”, se obtuvo un 

100 % en los resultados obtenidos, continuando con el siguiente cuestionamiento 

sobre “¿Qué operación puedo usar?” observando que se obtiene un 50 %. En la 

siguiente columna del “¿Por qué?”  se obtuvo un 70 %, solo un 50 % logro resolver 

el problema, por esa situación se manifiesta “Resultado” del 0 %, sin embargo, al 

realizar “Comprueba el resultado” lograron obtener la cantidad correcta en un 100 

%.  

Tabla 2 

Resultados del ejercicio 2 
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La Tabla 2  concentra el resultado obtenido de la aplicación del ejercicio 2, el 

cual consiste en identificar diferencias de cantidades realizando operaciones 

básicas como una multiplicación, se logró visualizar los resultados correspondientes 

obteniendo en cada uno de los criterios “Datos del problema”, “¿Qué pide el 

problema?”, “Realiza un dibujo”, “¿Qué operación puedo usar?”, “¿Por qué?”, 

“Resuelve el problema”, “Resultado” y “Comprueba el resultado” obteniendo en 

cada una de ellas el 100 % llegando al resultado esperado.  

Tabla 3 

Resultados del ejercicio 3 

                                                       

 

En la Tabla 3 se concentra el resultado obtenido de la aplicación del ejercicio 

3, consistiendo en una repartición equitativa, por ente obteniendo en cada uno de 

los criterios “Datos del problema”, “¿Qué pide el problema?”, “Realiza un dibujo”, 

“¿Qué operación puedo usar?”, “¿Por qué?”, “Resuelve el problema”, “Resultado” y 

“Comprueba el resultado” obteniendo en cada una de ellas el 100 % obteniendo el 

resultado esperado. 

Tabla 4 

Resultados del ejercicio 4 



 

1863 
 

                                            

 

La Tabla 4 concentra los resultados del ejercicio 4, consistiendo en realizar 

una repartición. En los criterios “Datos del problema”, “¿Qué pide el problema?”, 

“Realiza un dibujo”, “¿Qué operación puedo usar?”, “¿Por qué?”, “Resuelve el 

problema”, “Resultado” y “Comprueba el resultado” obteniendo en cada una de ellas 

el 100 % llegando al resultado esperado, observando que no se presentan 

dificultades por parte de los alumnos.  

Tabla 5 

Resultados del ejercicio 5 

                                                       

En la Tabla 5, se puede observar el concentrado del ejercicio 5 en el cual se 

obtienen resultados del problema planteado que consiste en una incógnita 

realizando operaciones básicas para poder responder sobre el numero faltante. Los 

resultados manifiestan que en cuanto a: “Datos del problema”, “¿Qué pide el 
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problema?”, “Realiza un dibujo” y “¿Qué operación puedo usar?” se logró obtener 

un resultado del 100 %, mientras que en los apartados de: “¿Por qué?”, “Resuelve 

el problema”, “Resultado” y “Comprueba el resultado” se obtuvo un 0 % observando 

dificultades.  

Tabla 6  

Resultados del ejercicio 6 

 

En la Tabla 6 se concentran los resultados obtenidos del ejercicio 6, el cual 

consiste en un problema de sucesiones con el objetivo de que los alumnos tienen 

que encontrar un numero de sucesiones e identificar qué operación se puede utilizar 

y el por qué. En cuanto a los apartados “Datos del problema”, “¿Qué pide el 

problema?”, “Realiza un dibujo”, “Resuelve el problema”, “Resultado” y “Comprueba 

el resultado” se obtuvo un 100 %; en los artados “¿Qué operación puedo usar?” y 

“¿Por qué? se observó un 20 %, se puede deducir que los alumnos presentaron 

dificultades para identificar la operación matemática a elegir.  

Tabla 7 
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Resultados del ejercicio 7 

   

En la Tabla 7 se concentra los resultados obtenidos del ejercicio 7, el cual 

consiste en un problema de sucesiones para lo cual el alumno identifica cual es la 

cantidad que falta.  En los apartados “Datos del problema”, “¿Qué pide el 

problema?”, “¿Qué operación puedo usar?”, “¿Por qué?”, “Resuelve el problema”, 

“Resultado”, “Comprueba el resultado”, solo se obtuvo un 10% observando dificultad 

al responder en cada uno de los apartados, mientras que, en el apartado “Realiza 

un dibujo” lograron identificar la sucesión del número faltante solo un 20%. Este fue 

uno de los ejercicios en donde se observó gran dificultad para llegar a su solución. 

Tabla 8 

Resultados del ejercicio 8 
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La Tabla 8 muestra el concentrado del ejercicio 8, que consiste en realizar 

una repartición equitativa. En los “Datos del problema”, “¿Qué pide el problema” y 

“Realiza un dibujo”, se obtuvo un 100 % identificando correctamente, mientras que, 

se observó dificultad en los apartados “¿Qué operación puedo usar?”, “¿Por qué?”, 

“Resuelve el problema”, “Resultado” y “Comprueba el resultado”, obteniendo un 0 

% en cada uno de los apartados, deduciendo la dificultad para aplicar la división 

para resolver el ejercicio planteado.  

Tabla 9  

Resultados del ejercicio 9 

 

En la Tabla 9 se puede observar el concentrado del ejercicio 9, consistente 

en realizar operaciones básicas como lo es la suma esto con la finalidad de 

encontrar un total en el resultado. Los apartados “Datos del problema”, “¿Qué pide 

el problema?”, “Realiza un dibujo”, “¿Qué operación puedo usar?”, “¿Por qué?”, 

“Resuelve el problema”, “Resultado” y “Comprueba el resultado” se observó que los 

alumnos no tuvieron dificultad contestando correctamente un 100 %.  

Figura 1 

Resultados generales  
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En la  Figura 1, se muestran los resultados de ocho ejercicios resueltos con 

el Método Polya, en el apartado de “Datos del problema” el 100 % de los alumnos 

no encontraron dificultad, así como también en “¿Qué me pide le problema?” y 

“Realiza un dibujo”, por otro parte, cuando a los alumnos se les pregunta “¿Qué 

operación puedo usar?”, las respuestas acertadas son de un 88.88 %, a la pregunta 

“¿Por qué?”, que significa dar una explicación de las operaciones necesarias se 

muestra con 77.77 %, “Resuelve el problema” se contestó correctamente por un 

88.88 % del alumnado al igual que el “Resultado” y para finalizar “Comprueba el 

resultado” solo un 66.66 % de los alumnos logró realizarlo. 

Conclusiones 

Con este estudio se llegó a la reflexión del impacto que se logra con los 

alumnos el método que se utilice para la resolución de problemas, tanto simples 

como complejos, se les obstaculiza en algunos casos resolver los problemas 

matemáticos; la comprensión lectora es un área de oportunidad, comprender o no 

un planteamiento es un componente que determina el éxito o fracaso para el 

aprendizaje.  

Utilizar el Método Polya con alumnos de tercer grado de educación primaria 

fue efectivo, les facilitó la recolección de datos para la resolución de problemas 
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matemáticos. Organizar en una tabla los aspectos importantes paso por paso para 

ir analizando la operación (suma, resta, multiplicación o división) que necesitan para 

resolver problemas permitió que los alumnos pusieran en juego conocimientos y 

habilidades ya adquiridos. 

Se tuvo aceptación del Método Polya como actividad de aprendizaje, vivir el 

proceso fue una experiencia diferente, al momento de iniciar la actividad solo se les 

iba explicando el uso de cada espacio y de forma autónoma iban llenando los 

recuadros. Este método es recomendable para ser aplicado en la educación 

primaria en el aprendizaje de las operaciones básicas matemáticas. 
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Motivar para que la asistencia de los padres de familia aumente en las 

reuniones convocadas por la dirección de la escuela primaria. 

Resumen: 

Las estrategias y acciones para promover la implicación parental y de la 

asistencia de padres de familia a reuniones, se están generalizando en la 

actualidad y son alentadas por organismos internacionales como la OCDE, 

la Unión Europea o el Concejo de Europa, que consideran la participación de 

los padres como uno de los indicadores de calidad de los sistemas escolares. 

El objetivo de investigación es analizar las estrategias pedagógicas 

necesarias para promover la vinculación entre escuela y familia para 

favorecer el desempeño académico de los estudiantes. Desde las 

perspectivas teóricas de Jiménez (2021), Pérez (2006) Mencionan que la 

corresponsabilidad se encuentra ligada a los derechos de la infancia y a los 

procesos educativos. Desde la metodología de la escuela con padres en 

fundamentalmente activa y participativa.  

Según Mollón Bou (2014) “utilizando diversas estrategias los resultados 

evidenciarán a través del dialogo, cuestionarios o encuestas las relaciones 

entre familia y escuela han sido objeto de reflexión y análisis desde hace 

años. Planteando que la familia era la institución encargada de la 

socialización de los niños y la escuela la responsable de la enseñanza de 

conocimiento”.  

Cabe señalar que es muy importante la interacción entre directivo, padres de 

familia, maestros y alumnos para que se pueda llevar esa relación y para que 

las actividades acordadas en reuniones de padres de familia queden como 

compromiso y responsabilidad del padre de familia hacía la institución 

educativa ya que todos conformamos una CAV (Comunidad de Aprendizaje 
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para la Vida) y que todos los agentes educativos juegan un papel muy 

importante para el bien del plantel educativo. 

Abstract: 

Strategies and actions to promote parental involvement and parents' 

attendance at meetings are currently becoming widespread and are 

encouraged by international organizations such as the OECD, the European 

Union or the Council of Europe, which consider the participation of parents as 

one of the quality indicators of school systems. The research objective is to 

analyze the pedagogical strategies necessary to promote the connection 

between school and family to promote the academic performance of students. 

From the theoretical perspectives of Jiménez (2021), Pérez (2006) They 

mention that co-responsibility is linked to the rights of children and educational 

processes. From the methodology of the school with parents in fundamentally 

active and participatory. 

According to Mollón Bou (2014) “using various strategies, the results will show 

through dialogue, questionnaires or surveys, the relationships between family 

and school have been the object of reflection and analysis for years. Stating 

that the family was the institution in charge of the socialization of children and 

the school was responsible for teaching knowledge.” 

It should be noted that the interaction between the director, parents, teachers 

and students is very important so that this relationship can be maintained and 

so that the activities agreed upon in parent meetings remain as the 

commitment and responsibility of the parent towards the educational 

institution. since we all make up a CAV (Learning Community for Life) and 
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that all educational agents play a very important role for the good of the 

educational establishment. 

               Palabras claves: 

Relación escuela familia, involucramiento parental, estrategias, 

corresponsabilidad, desarrollo.  

VI. Introducción 

 

Poca participación de padres de familia a las reuniones que genera el 

directivo para tratar de involucrarlos a las actividades educativas del 

plantel educativo y en beneficio de las tareas escolares de sus hijos. 

Como director de un plantel educativo  viendo la problemática  existente 

aún más después de la pandemia   se ha dado un poco más de la 

inasistencia del padre de familia en las reuniones que uno convoca como  

directivo  estando un poco más de la mitad de todos los padres de familia 

de una totalidad de 165 padres de familia que son la última reunión que 

fue el día 22 de Septiembre ya se vio en la reunión alrededor de 95 padres 

de familia y como se puede ver todavía existe esa apatía para estar al 

llamado de las reuniones. 

Los padres de familia o los cuidadores de los alumnos toman mayor auge 

después de la pandemia COVID 2020, de hace tres años a la actualidad, 

arrojó mayor participación, sin embargo, conforme pasa el tiempo o la 

distancia con la crisis de salud, va generando que en las reuniones 

convocadas por la dirección de la escuela no asistían igual. 

en la última reunión convocada del 100% de la asociación de padres de 

familia más del 60% asistieron en el mes de septiembre de este año, es 

un factor externo que no le podemos dar una solución y esto ha dado la 
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pauta para investigar a través de cuestionarios y entrevistas para conocer 

la forma o criterios para motivar el aumento la asistencia de ellos.  

La dirección del centro escolar se dio a la tarea de aplicar una serie de 

cuestionarios, de entrevistas en lo personal para conocer los tipos de 

familia, la atención de los cuidadores a los alumnos, la distancia para 

trasladarse a sus centros de trabajo, el horario de mayor interés o de 

asistencia, los motivos de enviar algún familiar a cumplir con sus 

responsabilidades, para tomar acciones o desarrollar un plan de trabajo 

dirigido a ellos. 

 

Todo esto con el fin de que estén bien informados de las actividades 

educativas que uno emprende para el bien del plantel educativo y que 

uno requiere en algunas actividades al padre de familia ya que juega un 

papel y factor muy importante en las acciones a llevar a cabo. 

Por ese motivo llevo a cabo a fondo esta problemática para tratar de dar 

una solución y que disminuya la inasistencia de padres de familia a las 

reuniones y la participación en el apoyo de las tareas educativas de sus 

hijos,  llevando a cabo diferentes estrategias para saber si es de uno de 

su parte o probablemente sean factores externos que no permiten estar 

al padre de familia como pueda ser que el padre de familia trabaje todo el 

día o la pareja y estén al cuidado sus hijos de un tutor y ese no sienta la 

responsabilidad de que se presente a reuniones o apoyar al alumno en 

sus tareas educativas 

Para Alicia Razeto (2017) “Predomina en los directores la visión que los 

padres conciben a la escuela principalmente como un lugar de cuidado, 

protección y seguridad para sus hijos, pero no como un espacio para la 
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educación en el que tienen algún grado de responsabilidad, lo cual se 

relacionaría con el bajo involucramiento en la escuela “  

Es muy importante mencionar que el padre de familia mira la escuela 

como un espacio de un lugar donde cuidar a sus hijos y no ven al plantel 

educativo como algo de transmitir los conocimientos para defenderse 

ante la vida que le depara en un futuro al alumno. 

Para Sofía Domínguez Martínez (2010) “Hoy en día las escuelas y los 

padres reclaman este apoyo y colaboración mutua, pero es difícil de 

realizar en la práctica, puesto que existen horarios contrapuestos que 

dificultan el tener tiempo y además no siempre los padres están 

dispuestos o, al contrario, los docentes no siempre están abiertos a esta 

colaboración. Cuando hablamos de participación en la escuela no solo se 

refiere a las citaciones de las entrevistas del tutor/a, si no a las actividades 

que se propongan, a participar en el Consejo Escolar y las Asociación de 

madres y padres y que exista una relación de confianza y ayuda entre los 

padres y los profesores/as”.  Pág. (1).  

Desde mi punto de vista, es necesario que las familias participen en la 

escuela, pero claro está, que es la escuela quien debe de fomentar esa 

participación creando actividades donde requieran o permitan la 

participación de los padres. 

Es muy importante en la actualidad más aún con lo de la pandemia se 

está dando esta interacción apenas entre escuela y familia ya que se tuvo 

por dos años de manera a distancia y cuesta algo de trabajo la 

comunicación pero que poco a poco se está llevando a cabo. 

Las diversas estrategias que llevare para contrarrestar esta problemática 

de mi investigación será la comunicación constante, Citatorios con tiempo 
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entregar de manera física al alumno para que se lo entregue a su mamá 

o papá y de manera digital en cada uno de los grupos de los grados de 

primero a sexto  de WhatsApp de los padres de familia para que se 

organicen con tiempo y puedan estar en reuniones, así como también a 

través de un cuestionario dirigido a ellos para saber qué es lo que les 

impide estar en reuniones de Asociación de Padres de Familia y saber 

realmente si están apoyando a sus hijos en sus tareas educativas. 

VII. Metodología 

La metodología utilizada en esta investigación es cualitativa: 

“Para el ejercicio de la recuperación de la problemática se pretende 

atender la investigación cualitativa Alvarez-Gayou (2013), pues en el 

ámbito educativo la recuperación de los procesos se realiza mediante la 

interpretación de observación, diario de campo, entrevistas entre otras, 

en la investigación la investigación cualitativa la relación sujeto objeto es 

constante, el objeto de estudio es el ser humano, su conducta, su 

comportamiento ante los demás y ante las situaciones que se presentan, 

la relación intrapersonal e interpersonal” 

De acuerdo a lo que menciona el autor es metodología cualitativa porque 

es lo que tiene que ver en el ámbito educativo es interpretación es 

observación es retroalimentación es trabajar con procesos de 

aprendizaje. 

“Para este trabajo se utilizó un enfoque metodológico cualitativo a través 

de la metodología de Sampieri (2014)”. 

En lo que respecta a este autor también nos menciona que dentro del 

enfoque metodológico cualitativo es llevar una serie de procesos como la 
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observación y la interpretación para llegar a solucionar la problemática 

existente. 

El método que estoy llevando a cabo en esta investigación de la 

problemática como motivar para que la asistencia de los padres de familia 

aumente en las reuniones convocadas por la dirección de la escuela 

primaria, es bibliográfico narrativo. 

Para Diaz Barriga Ángel y Luna Miranda Ana Bertha manifiestan que “El 

método biográfico narrativo es actualmente una tradición que se ha 

sentado entre las estrategias preferentes de quienes realizan 

investigación en diversos campos(sociología, psicología, antropología, 

medicina, pedagogía, o ciencias de la educación entre otras), sin 

embargo su concepción como método es el resultado de una larga 

experiencia en uso y las consecuentes reflexiones en busca de los 

fundamentos que lo legitiman como proceder científico para construir 

conocimiento. 

El objeto de análisis con el que trabaja el método biográfico narrativo no 

son los fenómenos sociales en sí o los problemas cotidianos que se 

presentan entre los actores sociales, sino las expresiones verbales que 

estos realizan sobre su experiencia vivida, esto es, los relatos o sus 

historias. 

La larga historia documentada sobre el uso de los relatos e informes 

personales para reconstruir las condiciones sociohistóricas, culturales, 

políticas, o económicas de comunidades e individuos, ha permitido 

reconocer este procedimiento como un enfoque y un método apropiado 

para la obtención de información confiable con fines de investigación 

científica. 
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Conviene distinguir las dimensiones conceptuales del método biográfico 

como técnica, enfoque o método, para una correcta ubicación 

metodológica y su adecuado uso dentro de la terminología que le es 

propia”. Pág. 193. 

Sin lugar a duda lo que determinan estos autores la metodología 

biográfico narrativa es el procedimiento en la que el investigador a través 

dentro del aspecto social y en la ciencia de la educación a través del relato 

o informe que es en la que esta encauzado esta investigación a los padres 

de familia que juegan un papel muy fundamental en el proceso educativo 

de sus hijos pero que también tienen esa responsabilidad de acudir 

cuando la dirección de la escuela hace el llamado para asistir a reunión 

de padres de familia y ver las actividades escolares que se van a llevar a 

cabo en conjunto Escuela - Comunidad. 

Para Bolivar Botia Antonio, Domingo Segovia Jesús y Fernández Cruz           

Manuel nos dicen “Si en la investigación biográfico-narrativa tratamos 

siempre con relatos de vida singulares, ¿hasta qué grado puedan ser 

representativos? — Naturalmente, la «representatividad» de la 

perspectiva biográfica no puede ser, de acuerdo con la tradición 

dominante heredada del positivismo, la «lógica de la matemática». En las 

historias de vida, la cuestión no es la representatividad, sino la pertinencia 

y la coherencia del argumento presentado, que configuran su credibilidad 

y verosimilitud. Metodológicamente la cuestión está, no en intentar 

vanamente insertar la vida del individuo en grupos sociales o categorías 

artificialmente construidas, sino de ver la pertinencia del relato en la 

cultura de que forma parte.  

 Entendemos como narrativa la cualidad estructurada de la experiencia 

(moral) entendida y vista como un relato; por otro (como enfoque de 
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investigación), las pautas y formas de construir sentido, a partir de 

acciones temporales personales, por medio de la descripción y análisis 

de los datos biográficos. Pág. 19, 20. 

Estos autores enfocan también la tendencia del método Biográfico 

Narrativo porque tiene la pertinencia y la coherencia de un relato 

argumentado presentado algo vivido y que el investigador hecha mano de 

este tipo de método porque lo realiza de una manera directa y vivencial 

de lo que esta investigando para tener un desarrollo bien definido y 

verídico, así como los resultados de una manera más real y congruente. 

VIII. Resultados 

 

Aplicación de un cuestionario dirigido a ellos para saber qué es lo que les 

impide estar en reuniones de Asociación de Padres de Familia y saber 

realmente si están apoyando a sus hijos en sus tareas educativas. 

 

Gráfica 1 

Se visualiza que de los 96 padres de familia de un total de 165 fue en la 

primera pregunta el 78.1 % el cual tienen esa responsabilidad de asistir a 

las reuniones convocadas por la dirección de la Escuela Primaria el 14.6 

% algunas veces van a las reuniones y el 7.3 % no asisten, pero aclaro 

1. 
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no es el total de los padres de familia que realizaron este cuestionario 

faltaron 69 padres de familia para tener los 165 padres registrados. 

 

Gráfica 2 

Se registra que de los 96 padres de familia de un total de 165 fue en la 

segunda pregunta el 43 % el cual tienen esa responsabilidad de asistir a 

las reuniones convocadas por la dirección de la Escuela Primaria el 30 % 

Por motivo de su trabajo no asisten el 10 % no asisten por enfermedad el 

9% no asistió y el 8% por motivos personales. 

 

Gráfica 3 

Prosiguiendo con la tercera pregunta el 47.9 % no asiste a quien 

representa al padre de familia y es un tutor a las reuniones de padres de 

30%

10%
43%

9%
8%

2. ¿Cuál es el motivo por el cual no asiste a las 

reuniones de Asociación de Padres de Familia?

Por trabajo Por enfermedad Sí asisto No asisto Motivos personales

3. 
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familia el 19.8% a veces asiste el tutor y el 32.3% no asiste a las reuniones 

que tiene esa responsabilidad de representar al padre de familia. 

 

Gráfica 4 

Continuando con la cuarta pregunta el 45% si tiene la disponibilidad de 

apoyar a la escuela primaria el 22% interviene en la democratización de 

opiniones el 17% se delega tareas el 12% apoya en lo económico y el 4% 

en nada apoya. 

 

4%
12%

45%

22%

17%

4. ¿En qué acciones apoya en lo que emprende la 

Dirección de la escuela para la mejora de la misma?

En nada En lo económico Disponibilidad

Democracia en opiniones Delegando tareas

41%

6%27%

12%

14%

5. ¿En qué se preocupa en apoyar a su hijo en las 

tareas educativas que emprende en la escuela?

Me preocupo En comprar material

Cumplir con sus tareas Repasar lo aprendido

En todo lo que él necesite
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Gráfica 5 

Para finalizar en la pregunta cinco el 41% si se preocupa por sus hijos 

el 27% apoya en cumplir con sus tareas de sus hijos el 14% en todo 

lo que su hijo necesita el 12% se preocupa en repasar lo aprendido y 

el 6% en comprarle material. 

IX. Conclusiones 

**Se visualiza que de los 96 padres de familia de un total de 165 fue en la 

primera pregunta el 78.1 %, el 30 % Por motivo de su trabajo no asisten 

el 10 % no asisten por enfermedad el 9% no asistió y el 8% por motivos 

personales, el 47.9 % no asiste a quien representa al padre de familia y 

es un tutor a las reuniones de padres de familia el 19.8% a veces asiste 

el tutor y el 32.3% no asiste, el 45% si tiene la disponibilidad de apoyar a 

la escuela primaria el 22% interviene en la democratización de opiniones 

el 17% se delega tareas, el 41% si se preocupa por sus hijos el 27% apoya 

en cumplir con sus tareas. Se descubrió que la asistencia tuvo un buen 

porcentaje de participación, se reconoce que menos del 50% cumplen con 

su responsabilidad de atender la convocatoria, es impactante que arriba 

del 40% envían representantes, pero la disponibilidad de apoyar al centro 

escolar esta por el 45%, significa que se debe motivar a mas del 50% de 

los padres de familia y los dos elementos de los cuales se podría motivar 

son: La disponibilidad y la preocupación de sus hijos.  

La Escuela aunado la comunidad son la parte fundamental para poder 

llevar a cabo mediante la comunicación los trabajos que se desarrollen en 

el plantel educativo, el padre de familia juega un papel muy importante en 

la toma de decisiones de la Institución educativa para tener ese 
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acercamiento de una manera positiva, la comunidad escolar tiene la 

encomienda de llevar por buen camino al alumno pero más en los hogares 

de cada familia el apoyo en sus tareas educativas, teniendo esa 

comunicación mutua entre escuela y comunidad se ira mejorando 

paulatinamente la inasistencia del padre de familia a reuniones futuras 

por la dirección de la Escuela Primaria. 

Propuesta para los padres de familia: 

Fecha Tipo de convocatoria Motivarlos 

22 de septiembre de 

2023 

Presentar la plantilla docente. 

Formar los comités. 

Para que se sientan parte de 

las decisiones democráticas. 

13 de diciembre de 

2023 

Movimientos docentes. 

Invitación al llenado de 

formularios para conocer sus 

intereses para mejorar el centro 

escolar. 

Reglamento. 

Al enterarlos de las acciones 

como: 

Movimientos de docentes, el 

interés por conocer sus 

inquietudes, así como darles 

a conocer las economías. 

Cumplimiento del 

reglamento. 

05 de abril de 2024 Organización fiesta del día del 

niño. 

Llevar a cabo entrevistas a 

padres de familia. 

En la participación en 

actividades en beneficio del 

plantel educativo 
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28 de junio de 2024 Comentar en aplicación de 

encuestas que llevaré a cabo 

con padres de familia. 

Clausura del ciclo escolar y 

participación de padres de 

familia. 

Que sientan la confianza en 

la participación de manera 

objetiva sobre la encuesta 

aplicada y tomar en cuenta 

el apoyo de ellos en tareas 

encomendadas por la 

dirección de la escuela. 
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PLANTEAMIENTOS RELEVANTES PARA LA ESTIMACIÓN DE RESILIENCIA 

DE ACUÍFEROS – REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

Resumen: El agua subterránea, esencial para diversos usos humanos, enfrenta 

presiones crecientes debido a la dinámica antropogénica y climática. Evaluar su 

sostenibilidad es crucial, y la resiliencia se ha propuesto como una herramienta 

clave para comprender y gestionar estos sistemas. Sin embargo, la cuantificación 

de la resiliencia en acuíferos carece de enfoques sistemáticos, y los existentes 

tienen limitaciones notables. El presente estudio tiene como objetivo identificar 

enfoques que se han aplicado para el análisis de la resiliencia de acuíferos y 

aspectos que podrían mejorar dicha implementación. Los resultados sugieren que 

integrar aspectos de ingeniería y ecología y evitar planteamientos estocásticos 

puede mejorar la comprensión y medición de la resiliencia de los acuíferos. 

Abstract: Groundwater, essential for various human uses, faces increasing 

pressures due to anthropogenic and climate dynamics. Assessing its sustainability 

is crucial, and resilience has been proposed as a key tool to understand and manage 

these systems. However, quantifying resilience in aquifers lacks systematic 

approaches, and the existing ones have notable limitations. This current study aims 

to identify approaches that have been applied for analyzing aquifer resilience and 

aspects that could enhance such implementation. The findings suggest that 

integrating engineering and ecological aspects and avoiding stochastic approaches 

can improve the understanding and measurement of aquifer resilience. 

Palabras clave: Resiliencia, acuíferos, perturbaciones. 

I. Introducción 

El agua subterránea contribuye a un tercio del consumo global de agua dulce siendo 

utilizada en diversidad de usos, tales como el industrial, la irrigación, el consumo 

doméstico (Moreaux & Reynaud, 2006). En el presente, hay una creciente presión 

humana sobre los sistemas de agua subterránea, y el cambio climático está 

empeorando esta situación, teniendo efectos más fuertes en naciones con 

condiciones áridas y semiáridas (Zeydalinejad, 2023). La evaluación y elección de 

indicadores apropiados para la sostenibilidad del agua subterránea son 

fundamentales como instrumento para tomar realizar evaluaciones y tomar 

decisiones racionales para su gestión (Sharma & Sharma, 2006). La aplicación del 
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concepto de resiliencia se ha extendido desde la disciplina ecológica hacia otras 

disciplinas (Holling, 1973; Mottahedi et al., 2021). La cuantificación de resiliencia 

tiene ventajas diversas en campo de recursos hídricos: permite entender y 

contrastar la resiliencia del sistema en distintos entornos ambientales, 

organizativos, sociales y económicos; detectar áreas vulnerables que requieren 

mejoras; y mejorar la transparencia en la planificación de sistemas hídricos (Sharifi 

& Yamagata, 2016; Shin et al., 2018). Sin embargo, no hay un enfoque sistemático 

para la cuantificación de la resiliencia de los sistemas hídricos, sobre todo en lo que 

respecta a las aguas subterráneas (Peters et al., 2005; Zeydalinejad et al., 2022). 

Además, algunos de los enfoques de cuantificación de resiliencia implementados 

en las aguas subterráneas presentan limitaciones considerables. Por lo tanto, el 

presente estudio tiene como objetivo identificar enfoques que hasta el momento se 

han aplicado para el análisis de la resiliencia de acuíferos y aspectos que podrían 

mejorar dicha implementación. 

II. Metodología 

Para la presente investigación se llevó a cabo una búsqueda de artículos científicos 

relacionados con la temática de resiliencia de acuíferos. Para la selección de los 

artículos a ser considerados se realizó una búsqueda en SCOPUS de artículos cuyo 

título contuviera los términos acuíferos (o agua subterránea) y resiliencia de acuerdo 

con el siguiente criterio de búsqueda: (aquifer OR groundwater) AND (resilience OR 

resiliency). Se llevó a cabo una inspección general de los documentos encontrados 

para determinar su relevancia respecto a la cuantificación de resiliencia de 

acuíferos, en especial, si planteaban alguna métrica de cuantificación de resiliencia 

de acuíferos. Para la presente investigación se dejó de lado el estudio de resiliencia 

de acuíferos en relación con la calidad del agua subterránea y sólo se tuvieron en 

cuenta aquellos artículos que estudiaban la resiliencia de acuíferos en relación con 

la cantidad de agua subterránea. Adicionalmente, también se dejó de lado el análisis 

de la resiliencia de acuíferos costeros teniendo en cuanta que poseen 

características muy particulares que ameritan un estudio más profundo como por 

ejemplo su interacción con la cuña salina. En adición, se realizó una revisión 

bibliográfica no sistemática a partir de la bibliografía presentada en cada uno de los 

artículos encontrados con el criterio de búsqueda mencionado. Lo anterior se llevó 

a cabo con el fin de ampliar el estudio sobre la conceptualización de la resiliencia 

en los recursos hídricos y los sistemas en general y con base en ellos ampliar el 
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análisis de la aplicación de este concepto en las aguas subterráneas. En la revisión 

de los artículos y documentos se buscó identificar el concepto de resiliencia 

implementado, las ecuaciones para su estimación y los criterios de desempeño 

relacionados. 

III. Resultados 

i. Resiliencia de sistemas 

Los sistemas pueden ser afectados por perturbaciones con cierta magnitud y 

duración. La respuesta del sistema ante las perturbaciones da cuenta de la 

resiliencia del sistema. Existen dos paradigmas para la descripción de la resiliencia 

ampliamente aceptados en la literatura: resiliencia de ingeniería y resiliencia de 

ecología (Herrera, 2017).   

El paradigma de ingeniería define la resiliencia como la habilidad de un sistema para 

mantener el equilibrio luego de una perturbación, la tasa a la cual un sistema se 

recupera y el grado al que la perturbación desvía el sistema del equilibrio (Bruneau 

et al., 2003; Herrera, 2017; Youn et al., 2011; Zobel, 2011). Bajo este paradigma 

hay tres medidas que se asocian con la resiliencia: dureza, recuperabilidad y 

robustez (Tabla 7 y Ver Figura 4). La dureza es la habilidad de un sistema de resistir 

una perturbación sin presentar un cambio en el desempeño de la función de 

respuesta del sistema. Por su parte, la rapidez de recuperación es la tasa promedio 

a la cual un sistema regresa al equilibrio después de una perturbación. En caso de 

la robustez, esta es la habilidad de un sistema para resistir grandes perturbaciones 

sin presentar una pérdida significativa de desempeño. De acuerdo con una revisión 

de bibliográfica sistemática realizada por Mottahedi et al., (2021), la robustez y la 

recuperabilidad (asociada con la rapidez de recuperación) son los dos factores más 

comúnmente relacionados con la resiliencia de sistemas de infraestructura 

tecnológica crítica (e.g. sistemas energéticos, redes de transporte, redes de 

distribución de agua, etc.). 

Por su parte, el paradigma de ecología define la resiliencia como la capacidad de 

un sistema para absorber cambios y perturbaciones en sus variables de estado, 

variables determinantes y parámetros, y aun así persistir (mantener las mismas 

relaciones entre poblaciones o variables de estado) asumiendo que el sistema 

puede existir en estados de equilibro alternativos (Herrera, 2017; Holling, 1973). 
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Para describir la resiliencia de acuerdo con el paradigma ecológico se tienen las 

siguientes medidas: elasticidad y permanencia (Tabla 7 y Ver Figura 4). La 

elasticidad es la habilidad para resistir una perturbación sin cambiar hacia un estado 

estable diferente del estado inicial. Por su parte, la permanencia se asocia con la 

probabilidad de que un sistema se mantenga en el actual estado estable. 

Tabla 7. Factores contribuyentes a la resiliencia de acuerdo con paradigma de 
ingeniería y ecología en relación con lo descrito por Herrera (2017). 

Factor contribuyen a resiliencia Ecuación representativa Paradigma 

Perturbación 𝜎 = 𝛿 × (𝑡𝑑 − 𝑡𝑐)  

Dureza 𝜎𝐻 = 𝛿𝐻 × (𝑡𝑑 − 𝑡𝑐) Ingeniería 

Robustez �̅� =
𝜎

𝐴 − 𝐵
 Ingeniería 

Recuperabilidad �̅� =
𝐴 − 𝐵

𝑡𝑓 − 𝑡𝑑
 

Ingeniería 

Elasticidad 𝜎𝐸 = 𝛿𝐸 × (𝑡𝑑 − 𝑡𝑐) Ecología 

Permanencia 𝑃𝑒 = 𝑃(𝜎 < 𝜎𝐻) Ecología 

 

 
Figura 4. Respuesta hipotética de sistema ante perturbación volviendo al mismo 
estado de equilibrio (izquierda) y regresando a un estado de equilibrio diferente 
(derecha). Adaptado de: Herrera (2017). 
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i. Resiliencia de recursos hídricos 

En cuanto a recursos hídricos, la resiliencia se ha abordado extendidamente desde 

la perspectiva de ingeniería asociándola con un estadístico que pretende cuantificar 

la probabilidad de que un sistema recobre su funcionalidad luego de un periodo de 

falla (Al-Amin et al., 2018; Hashimoto et al., 1982; Li & Lence, 2007; LOUCKS, 1997; 

Loucks & van Beek, 2017; Machiwal et al., 2019; Peters et al., 2005; Sandoval-Solis 

et al., 2011). Para determinar el estado de falla es necesario el establecimiento de 

un valor deseable respecto al cual comparar el desempeño real. En general, la falla 

se asocia con un déficit si el desempeño real se encuentra por debajo del valor 

deseado (Al-Amin et al., 2018; Hashimoto et al., 1982). El déficit corresponde al 

cumplimiento de alguna demanda, como, por ejemplo, el nivel del agua subterránea 

deseado en un acuífero. La definición matemática más común asociada con la 

resiliencia en términos estadísticos y es la siguiente: 𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝐷𝑡+1 ≤ 0|𝐷𝑡 > 0) en 

donde 𝐷𝑡 representa el déficit en un momento 𝑡 dado. 

En relación con lo anterior, es importante mencionar algunas de las limitaciones que 

posee la definición de resiliencia de Hashimoto et al. (1982). En primer lugar, se 

tiene que depender de un registro histórico del comportamiento del sistema para la 

correcta representación del comportamiento estadístico de las variables 

involucradas en la dinámica del sistema hídrico, tal como lo advierten Li and Lence 

(Li & Lence, 2007). Esta dependencia de registros históricos dificulta o imposibilita 

la aplicación de la formulación de Hashimoto et al. (Hashimoto et al., 1982) en 

sistemas nuevos o que nunca han sido monitoreados y por lo tanto no poseen un 

registro de las variables asociadas con su desempeño. Esta limitación es propia de 

cualquier aproximación estadística que se implemente para el análisis del 

comportamiento de un sistema hidrológico (Te Chow et al., 2010). Además, la 

definición de Hashimoto et al. (1982) presupone la estacionariedad del sistema, es 

decir, que las propiedades estadísticas del comportamiento continuarán iguales a 

como se han presentado en el pasado. Esto es problemático cuando se considera 

que los sistemas de recursos hídricos, como los acuíferos, pueden cambiar 

significativamente en el tiempo, y con ello el comportamiento estadístico de sus 

variables de estado (Fowler et al., 2003; Li & Lence, 2007). El cambio climático, el 

crecimiento de la población y la complejidad de las dinámicas antropogénicas 

socaban la suposición de estacionariedad en el comportamiento de variables 

hidroclimatológicas (Ganguli & Coulibaly, 2017; Hashimoto et al., 1982; Machiwal & 
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Jha, 2012; Salas & Obeysekera, 2014; Seth et al., 2013; Tramblay & Somot, 2018) 

incluyendo aquellas relacionadas con la dinámica de las aguas subterráneas. 

Asimismo, se encuentra que la formulación de Hashimoto et al. (1982) limita la 

cuantificación de la resiliencia con su asociación a un solo factor contribuyente a la 

resiliencia, el cual es la recuperabilidad dejando de lado otros criterios tales como 

robustez y elasticidad, cuya consideración podría enriquecer la caracterización de 

la resiliencia de sistemas de recursos hídricos los cuales comúnmente poseen 

características de ingeniería y también de ecología (Gunderson, 2000; Herrera, 

2017; Holling, 1973).  

ii. Resiliencia de acuíferos 

Pocos son los estudios que se han desarrollado sobre resiliencia de acuíferos en 

general y de acuíferos costeros en particular (Hera-Portillo et al., 2021; 

Zeydalinejad, 2023). En la Figura 5 se presenta un histórico del número de 

publicaciones sobre resiliencia de acuíferos tomando como criterio de búsqueda 

que el título contuviera los siguientes términos: (aquifer OR groundwater) AND 

(resilience OR resiliency). La base de datos utilizada para la búsqueda de las 

publicaciones fue SCOPUS. Los resultados encontrados muestran que, hasta la 

fecha de la presente investigación, 75 publicaciones se han realizado sobre 

resiliencia de acuíferos, lo cual, representa poca cantidad de investigaciones 

publicadas sobre esta temática, a pesar de su tendencia creciente en los años más 

recientes. Lo anterior concuerda con el estudio realizado por Zeydalinejad (2023) 

quien encontró un total de 36 publicaciones relacionadas con resiliencia de 

acuíferos utilizando Google Scholar como motor de búsqueda y de los cuales, tan 

sólo cinco incluían la intrusión salina en el análisis de resiliencia. 
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Figura 5. Numérico histórico de investigaciones publicadas sobre resiliencia de 
acuíferos en SCOPUS. 

En la Tabla 8 se presenta un resumen de las características de estudios de 

resiliencia de acuíferos. 

Tabla 8. Comparación de estudios sobre cuantificación de resiliencia de acuíferos. 

Referencia 
Concepto de 

resiliencia 
Criterio de desempeño 

Peters et al. (2005) 
Hashimoto et al. 

(1982) 

Déficit entre recarga y 

descarga (S) 

Thomas et al. (2017) 
Hashimoto et al. 

(1982) 

Anomalía del 

almacenamiento (H) 

Hernández-Bedolla et al. 

(2017) 

Hashimoto et al. 

(1982) 

Relación recarga/demanda 

(S) 

Kamali & Niksokhan 

(2017) 

Hashimoto et al. 

(1982) 

Déficit de volumen 

almacenado (S) 

Chinnasamy et al. (2018) 
Hashimoto et al. 

(1982) 

Variabilidad del 

almacenamiento respecto a la 

mediana (H) 

Al-Amin et al. (2018) 
Hashimoto et al. 

(1982) 

Déficit entre rendimiento 

seguro y demanda (S) 
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Referencia 
Concepto de 

resiliencia 
Criterio de desempeño 

Richey et al. (2015) Holling (1973) Tiempo hasta abatimiento (H) 

Moghaddam (2021) Moghaddam (2021) 

Relación entre diferencia 

entre escenario natural y de 

abatimiento, y la diferencia 

entre escenario natural y 

restauración 

S: análisis con base en datos simulados; H: análisis con base en datos históricos 

En el caso de Peters et al. (2005) se evaluó el desempeño de un reservorio 

representativo de un acuífero a partir de 10 series de 1000 años de información 

sintética de recarga y descarga generada a partir de datos meteorológicos medidos 

en la cuenca Pang en Reino Unido. Entre los criterios de desempeño 

implementados se encuentra la formulación de resiliencia de Hashimoto et al. 

(1982), la cual se aplicó tomando como criterio de falla el déficit entre la recarga y 

la descarga. 

De acuerdo con la propuesta de Hashimoto et al. (1982) para la estimación de 

confiabilidad, resiliencia y vulnerabilidad, Thomas et al. (2017) evalúa el desempeño 

de los más grandes y productivos acuíferos en el mundo. En este caso, el criterio 

de falla consistió en una índice de sequía de aguas subterráneas calculado con 

base en anomalías de almacenamiento de agua subterránea determinadas a partir 

de registro de los satélites del sistema GRACE (Thomas, Famiglietti, et al., 2017). 

La aplicación de dicho criterio, y en general, el de la implementación de datos del 

sistema GRACE es que requieren una resolución espacial muy grande (mayor a 

150,000 𝑘𝑚2 (Rodell & Famiglietti, 1999)). 

Por su parte, Hernández-Bedolla et al. (2017) también aplican el concepto de 

resiliencia de Hashimoto et al. (1982) para el análisis del desempeño de la cuenca 

del Río Grande de Morelia, México. Lo anterior se realizó a partir de cinco índices 

de desempeño con base en los cuales se establecía la ocurrencia de una falla. El 

tercer índice es el que se relaciona directamente con las aguas subterráneas e 
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indica el grado de presión de las diferentes demandas sobre el acuífero y se define 

como la recarga total del acuífero dividida por la demanda total del acuífero.  

El concepto resiliencia de Hashimoto et al. (1982) también se aplica en el estudio 

del área Esfahan-Borkhar en Irán por parte de Kamali & Niksokhan (2017). En este 

caso se integró un modelo hidrológico en SWAT con un modelo hidrogeológico 

implementado en MODFLOW. Además, se usó como criterio de desempeño desde 

el punto de vista de la cantidad de agua, el déficit entre el almacenamiento 

presentado y el almacenamiento deseado en el acuífero. 

Por su parte, Chinnasamy et al. (2018), con base en el estudio de aguas 

subterráneas en la Indias en los distritos Udaipur, Rajasthan y Aravalli, Gujarat,  

establecen que el volumen de almacenamiento es un factor importante para la 

resiliencia de acuíferos, pero que la cuantificación de la resiliencia es difícil debido 

a lo complejo que es estimar los flujos y volúmenes de aguas subterráneas. En ese 

contexto, se propone un índice de resiliencia basado en la cuantificación de la 

probabilidad de ocurrencia de nivel de agua implementando una función de 

probabilidad gamma en comparación con la mediana. Lo anterior, lo hace un 

planteamiento compatible con el concepto de resiliencia de Hashimoto et al. (1982). 

Varias limitaciones han sido identificadas para este método (Chinnasamy et al., 

2018; Zeydalinejad et al., 2022). Entre ellas, se tiene que es sensible a la calidad de 

los datos, el tamaño de la muestra o la longitud de los datos y el enfoque de 

normalización empleado. Además, este método no se puede utilizar para áreas con 

bajas precipitaciones estacionales y series de tiempo cortas y solo considera una 

variable a la vez suponiendo supone que la variable considerada es independiente 

de otros procesos. 

Otro de los estudios en el cual se aplica el concepto resiliencia de Hashimoto et al. 

(1982) es el realizado por Al-Amin et al. (2018), en el cual analiza la interacción 

entre varias municipalidades y el acuífero de la cuenca de Río Verde en Arizona, 

EEUU. En este caso, el criterio de desempeño implementado fue el déficit entre el 

rendimiento seguro del acuífero y la demanda de las municipalidades. 

En el caso de Richey et al. (2015), con base en la definición de resiliencia de Holing 

(1973) adaptada a acuíferos de acuerdo con lo propuesto por Sharma & Sharma 

(2006) se relaciona la resiliencia de acuíferos con la capacidad amortiguadora del 

volumen de agua almacenada y el tiempo que tardaría un acuífero en ser abatido 
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hasta el 5% de su capacidad con una tasa estacionaria de abatimiento (diferencia 

entre tasas de recarga y extracción de los acuíferos). El establecimiento de la tasa 

de abatimiento se realiza mediante detección remota del sistema GRACE, el cual 

provee observaciones vertical y espacialmente integradas de cambios en la nieve, 

humedad del suelo, el agua superficial y de agua subterránea en una región (Richey 

et al., 2015; Thomas, Famiglietti, et al., 2017). De esta manera, la formulación de 

resiliencia de acuíferos de Richey et al. (2015) presenta como limitación la 

necesidad de registro histórico del comportamiento con el fin de establecer la tasa 

de cambio neto en el almacenamiento y la suposición de estacionariedad en el 

comportamiento del acuífero en cuanto a dicha tasa. 

La resiliencia de acuíferos con base en la comparación entre comportamientos de 

escenarios naturales, de abatimiento y de restauración se ha propuesto por 

Moghaddam (2021). El escenario natural corresponde a las condiciones previas a 

la intervención de la cuenca hidrogeológica simulado mediante el ajuste de series 

de Fourier a los datos históricos de nivel de agua subterránea antes de la extracción 

significativa. El escenario de abatimiento corresponde a la proyección del 

comportamiento de niveles de agua subterránea con las condiciones de extracción 

actuales. El escenario de restauración corresponde a comportamiento de niveles de 

agua subterránea con disminución en la tasa de extracción (lograda mediante 

alguna medida de gestión de la demanda). En este caso, aunque no se utiliza un 

planteamiento estocástico, se mantiene la incertidumbre relacionada con la 

suposición de comportamiento estacionario del sistema. Además, se sigue 

requiriendo de un registro histórico de datos de niveles de agua para hacer posible 

el ajuste de series de Fourier que representen su comportamiento sin intervención.  

IV. Conclusiones 

La formulación de resiliencia más implementada para la cuantificación de resiliencia 

de acuíferos es la formulación de Hashimoto (1982). Se observa que ha recibido 

muy pocas críticas o modificaciones en los estudios de aguas subterráneas en los 

que se ha implementado a pesar de que esta formulación presenta varias 

limitaciones cuya consideración es importante a la hora de analizar la resiliencia de 

los acuíferos. 
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La resiliencia de acuíferos podría abordarse integrando la definición de resiliencia 

en los campos de ecología e ingeniería considerando que un sistema acuífero hace 

parte de un ecosistema y que cuando este se encuentre en contacto con dinámicas 

humanas puede ser objeto de intervenciones de ingeniería. Además, los factores de 

robustez y dureza podrían integrarse en un solo factor con el nombre de robustez, 

el cual es el que más comúnmente se ha implementado en el área de la ingeniería 

como factor conformante de la capacidad resiliente de un sistema. En adición, la 

robustez podría complementarse con la elasticidad para integrar la perspectiva de 

la ingeniería y la ecología en la cuantificación de la resiliencia de acuíferos sin 

recurrir a formulaciones estocásticas. 
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Resumen  

La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, 

siguen siendo un agravio para el pueblo de México, y frente a esa realidad, hay una 

pregunta que a los educadores nos sigue incomodando: ¿Por qué el Estado y sus 

instituciones no han podido responder a la demanda de hacer justicia? Si la 

educación tiene como fin la formación de sujetos, entonces, es en este escenario 

tan complejo donde se tiene que recuperar la escuela como espacio público y, en 

ese contexto, Ayotzinapa adquiere relevancia porque fue agraviada una institución 

educativa que tiene como finalidad la formación de docentes y con la desaparición 

de los 43 jóvenes estudiantes, se canceló la posibilidad de que esos futuros 

profesores se incorporaran al Sistema Educativo Nacional para atender los grandes 

rezagos, que en un estado como Guerrero, son parte de la realidad cotidiana de 

nuestras escuelas. Sin embargo, la tarea de repensar a la escuela pública tendría 

que empezar por volver a plantear una vieja pregunta: ¿Para qué educar?,  la cual 

tiene sentido si guarda relación con el papel que puede jugar Ayotzinapa en el tema 

de la formación docente, considerando que hay un debate que todavia no está 

resuelto, en torno a que si la función del docente se circunscribe sólo al ámbito 
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puramente didáctico y pedagógico o si trasciende los marcos escolares. Por 

supuesto, la ruptura con los marcos escolares implica una revisión profunda a los 

procesos de formación docente, para armonizar la tarea de educar dentro y fuera 

de las aulas. La insistencia de repensar las normales parte del supuesto de que si 

existe alguna posibilidad para transformarlas, Ayotzinapa, puede convertirse en el 

referente de ese cambio político-pedagógico, sobre todo, por la dimensión que tiene 

la lucha por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos.  

Palabras clave  

Formación Docente, Interculturalidad, Rezago Educativo y Escuela Normal Rural 

de Ayotzinapa. 

 

I. Introducción  

 

El contexto en el que se fundan las Escuelas Normales en los estados de la 

república, se vió favorecido con la realización de los dos Congresos Nacionales 

sobre Instrucción Pública, promovidos por Joaquín Baranda, quien fue secretario de 

Justicia e Instrucción Pública en el periodo presidencial del general Manuel 

González (1880-1884). La trascendencia de estos congresos se reflejó las leyes 

que se dictaron en ese tiempo, con el fin de fortalecer a la instrucción pública y en 

la fundación de la Escuela Normal de Profesores. El primer congreso nacional se 

realizó del 1 de diciembre de 1889 al 31 de marzo de 1890 y el segundo inició los 

trabajos el 1 de diciembre de 1890 y concluyeron en marzo de 1891. Entre los 

resolutivos del segundo congreso se señaló que todas las entidades federativas de 

la República deberían de establecer escuelas normales para profesores y 

profesoras de instrucción primaria.  
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En 1882, se le encomendó al maestro Ignacio Manuel Altamirano elaborar el 

proyecto para crear la Escuela Normal de Profesores de Instrucción Primaria, con 

lo cual se convirtió en el fundador del normalismo nacional. Éste no fue un hecho 

menor, pues el régimen porfirista ponía el énfasis en la educación para lograr la 

unidad nacional, y Altamirano pensaba que la educación podría ser el gran espacio 

de reconciliación que la haría posible, después de casi medio siglo de una 

inestabilidad permanente por la confrontación, en el terreno político y militar, de dos 

proyectos antagónicos de nación, entre liberales y conservadores, y que se decidió 

finalmente con el triunfo liberal. Restaurada la República, Altamirano es de los 

primeros en percibir la necesidad de reconciliarla, para poder concretar el proyecto 

liberal, y se da cuenta del gran potencial de la cultura y la educación para llevar a 

cabo esa tarea. Convoca a tertulias literarias y promueve la creación de revistas en 

las que se publican los trabajos de aquellos que son receptivos de la convocatoria 

de Altamirano, y en esa perspectiva, pasa a ser también el padre de la literatura 

nacional. Esas dos tareas que asume Altamirano, tanto en el campo de la literatura 

como en el de la educación, serán trascendentes para la vida de la Nación y una 

gran enseñanza que todavía tiene una gran vigencia, sobre todo en tiempos de 

adversidad.  

El ideal pedagógico de Altamirano, tal vez, estaba inspirado en su propia 

experiencia vivencial, toda vez que el mismo había trascendido los límites que le 

imponía su contexto de marginación, gracias a su acceso a la educación y a que 

tuvo como profesor, nada más y nada menos que a uno de los grandes pensdores 

liberales del Siglo XIX, Don Ignacio Ramírez “el nigromante”, porque fue esa 

educación que recibió la que le permitió desarrollar sus potencialidades creativas. 

Quizá por eso y también por su pertenencia al liberalismo radical, la utopía educativa 

tenía un lugar preferencial en su proyecto de nación.  
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En probabale que en esa percepción altamiranista, en 1922, el entonces Secretario 

de Educación Pública, José Vasconcelos, se permitiera fundar la primera Escuela 

Normal Rural, en Tacámbaro, Michoacán, para promover la formación de maestros 

campesinos, misma que en 1949 fue finalmente transferida a Tiripetío.  

En el periodo del presidente Lázaro Cárdenas -1934-1940-, se abrieron otras 

escuelas normales que definieron con mayor precisión sus fines sobre la formación 

docente, porque se debería tener claro un principio fundamental: un gran respeto 

por la vocación magisterial, pues se tenía la firme convicción de que ser maestro no 

significaba “tener una simple chamba”, sino que el pueblo asignaba la tarea de 

educar como una cuestión ética y de alto contenido moral. 

En el contexto actual, la utopía de la educación sigue vigente todavía, porque no se 

han podido realizar las esperanzas que le daban sustento. Un ejemplo de esas 

esperanzas diferidas son precisamente las escuelas normales y, específicamente, 

las normales rurales. Sin pretender profundizar en el tema y sólo para dar una idea 

de la problemática que actualmente viven las escuelas normales, específicamente 

en Guerrero, hay que considerar tres cuestiones fundamentales:  

La primera, son las paradojas que siempre han acompañado a Guerrero, y que se 

expresan en el hecho de que por muchos años éramos el estado de donde lo que 

más egresaba de las aulas eran abogados y maestros; y de manera incomprensible, 

los problemas más visibles que teníamos y seguimos enfrentando son los que están 

asociados al rezago educativo y a la violación permanente de los derechos 

humanos. 

En Guerrero, la brecha de la desigualdad es más que evidente y la violación a  los 

Derechos Humanos no sólo la confirma, sino que la hace más grande todavía, ante 

la incapacidad del estado para ejercer justicia. Esa debilidad ha sido confirmada 
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cuando los casos más paradigmáticos de violación a los Derechos Humanos han 

tendido que litigarse en instancias internacionales como la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos. 

El caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida el 25 de 

agosto de 1974, en la que los responsables fueron los militares que lo detuvieron 

en un retén. La Corte Interamericana condenó al Estado Mexicano el 23 de 

noviembre de 2009 a continuar la búsqueda y a reforma la ley para adecuarla a los 

estándares internacionales en materia de Derechos Humanos, además de hacer un 

acto de desagravio y de reconocer la responsabilidad del Estado.  

El otro caso es el de los campesinos ambientalistas, Rodolfo Montiel y Teodoro 

Cabrera, detenidos por el ejército y condenados por delitos que no habían cometido. 

La Corte también condenó al Estado Mexicano por violación a los Derechos 

Humanos en noviembre de 2010. 

Lo mismo pasó con el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo –mujeres 

Me’phaa-, en el que también tuvo que intervenir la CIDH condenado al Estado 

Mexicano a la reparación del daño causado, en donde otra vez participaron militares 

en el delito de tortura y violación. 

El caso más emblemático fue la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela 

Normal Rural de Ayotzinapa, porque abrió una brecha que nueve años después no 

ha podido cerrarse, y sigue siendo la expresión misma de la brecha que separa lo 

que establece la ley y lo que realmente pasa en la vida cotidiana.  

Es esta realidad compleja que se deja fuera de las aulas y por ello no ha habido 

correspondencia entre lo que formamos y la atención a los problemas emergentes 

que se presentan. La educación que se ofrece a los guerrerenses no ha estado a la 
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altura de sus expectativas, porque es una educación que no ha respondido a las 

necesidades del contexto.  

La segunda es que no existe en las Normales un proyecto de formación docente 

que tenga claridad sobre el contexto, y esto se expresa en la homogeneización de 

los planes y programas que se instrumentan en las Normales, donde no hay una 

diferencia, por ejemplo, con lo que se concibe como «Normal Rural» ni queda 

contemplada la formación de los docentes que van a atender a las escuelas del 

medio indígena considerando las particularidades del contexto donde se ubican 

dichas instituciones. Por regla general, se termina improvisando la atención a estas 

escuelas ubicadas en comunidades indígenas y dejando de lado su esencia cultural, 

haciendo más grandes las brechas del rezago.  

La tercera es que en las Normales rurales, específicamente Ayotzinapa, no se está 

pensando en un proyecto educativo propio, que transforme de raíz la naturaleza de 

estas escuelas, para que estén en concordancia con las nuevas exigencias de un 

contexto marginado como Guerrero y que respondan a las necesidades de la gente 

que vive en las comunidades rurales. El modelo actual de la Normal ya no tiene 

correspondencia con el contexto actual, por la sencilla razón de que el medio rural 

de mediados del siglo XX ya no es el mismo que el de este siglo XXI. El mundo rural 

de ahora tiene otras complejidades que demandan cambios radicales en la tarea de 

educar y eso no está contemplado en la estructura de los planes y programas de 

estudio que actualmente desarrollan en las Normales rurales.  

En lo que corresponde a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, se dice, por 

ejemplo, que su programa de estudios está organizado alrededor de cinco ejes: el 

Académico, que se refiere al diseño del currículum y a la organización de las 

actividades docentes, por lo que su instrumentación corresponde a las autoridades 
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de la SEP y la Secretaría de Educación Guerrero en concordancia con los maestros 

de la institución. Los Módulos de producción que tienen que ver con talleres y el 

desarrollo de proyectos productivos, supuestamente para hacer sustentable a la 

Normal. El eje cultural, se entiende que es un espacio para que los estudiantes 

desarrollen sus potencialidades creativas en la música, danza, pintura, teatro y otros 

talleres que se imparten. El deportivo, con la finalidad de que tengan una formación 

integral cultivando diversas actividades deportivas. Por último, el político que es el 

espacio de formación político-ideológico de los estudiantes, se supone que con una 

visión crítica al poder y sus desviaciones en perjuicio de los ciudadanos, 

específicamente, de los menos favorecidos.  

Se entiende que los últimos cuatro ejes son de la exclusiva responsabilidad de los 

estudiantes, bajo el principio del llamado autogobierno. No estaría mal si, en efecto, 

se cumplieran conforme a un proyecto de formación que confluyera efectivamente 

en un proceso de Educación crítica, que los llevará a incidir de manera decisiva en 

todos los ejes, incluyendo, sobre todo, en el académico, para fortalecer en ese 

aspecto a la Normal.  

Por ahora, no ha sido posible que esa visión integral acompañe el proceso de 

formación de los profesores que egresan de Ayotzinapa y tal vez sea un buen 

momento de repensar un proyecto educativo propio que fortalezca la academia en 

beneficio de los propios estudiantes y de la escuela pública, pues no se puede 

seguir reproduciendo las inercias que hoy son precisamente las que no permiten 

desarrollar propuestas al problema que es el que debiera estar en el corazón de 

cualquier proyecto serio de reforma educativa: el problema del rezago educativo. En 

consecuencia, la pregunta que tendría que empezar a plantearse en Ayotzinapa y 

las demás instituciones formadoras de docentes es muy simple: ¿Qué clase de 

docente se tiene que formar en los nuevos escenarios de este Nuevo Siglo de la 
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ciencia y la tecnologia, en el contexto de las llamadas sociedades del conocimiento? 

Y una más cercana: ¿Cómo podemos formar docentes para atender el rezago 

educativo? Ésa es, en esencia, la tarea que está pendiente para todos los que 

conforman la comunidad académica de Ayotzinapa, porque si es cierto aquello que 

dice el gran historiador Marc Bloch, en el sentido de que "El pasado es, por 

definición, un dato que ya nada habrá de modificar. Pero el conocimiento del pasado 

es algo que está en constante progreso, que se transforma y se perfecciona sin 

cesar", entonces los normalistas de Ayotzinapa tendrán que revisar su historia y 

recuperar parte de aquello que fue su proyecto político-pedagógico que les permitió 

construir un amplio consenso entre la sociedad guerrerense, y que se tradujo en 

una poderosa red de solidaridad con la Normal, sin la cual no hubiera sobrevivido a 

las presiones a que ha sido sometida desde el poder estatal. En ese escenario de 

memorias y recuerdos, es desde donde tendrá que empezar la tarea de repensar a 

Ayotzinapa, si se quiere realmente comprender la complejidad de los grandes 

problemas emergentes, porque no podrán trascenderse en tanto la mirada a los 

mismos siga subordinada a soluciones que una y otra vez han fracasado frente a 

una realidad que no se ha podido entender, pues como decía Paulo Freire,  la 

revolución que se hace sin conciencia, es irreconciliable con la liberación que se 

busca de los oprimidos. 

La educación es, quiza, el espacio más sensible de nuestras sociedades y es esa 

cualidad sensible del buen educador, la prenda que, por ahora, pareciera navegar 

extraviada, en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que casi la ha hecho perder 

su identidad con los fines que en otros tiempos definían al normalismo rural y con 

las figuras paradigmáticas que reivindican casi como un patrimonio propio heredado 

en la lucha social, entre las que destacan personajes como Lucio Cabañas 

Barrientos, Genaro Vázquez Rojas y Othón Salazar Ramírez, si bien, solo el primero 
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fue egresado de Ayotzinapa, porque tanto Genaro como Othón, en realidad, 

estudiaron en la Escuela Nacional de Maestros, y el papel que tuvieron en las luchas 

por cambiar la realidad de Guerrero, los convirtió en referentes indiscutibles del 

movimiento magisterial. La referencia a estos destacados maestros es porque 

fueron cuadros probados y templados en la lucha por alcanzar una sociedad mejor, 

y con métodos y estrategias diferentes, todos aspiraban a mejorar las condiciones 

de vida de los más pobres y mitigar en algo la desigualdad.  

A su manera, entendieron que los cambios políticos son también un proyecto 

cultural y educativo, por eso Lucio Cabañas hablaba de resolver primero las 

necesidades radicales, como el hecho de que los niños estuvieran bien alimentados, 

para poder asistir a la escuela y pudieran aprender, porque pensaba, con razón, 

que un niño bien alimentado, lo más seguro era que no se iba a enfermar y, 

consecuentemente,  tendrían un mejor desempeño en la escuela. Además, Lucio 

pedía de que no se les exigieran uniformes ni que se les cobraran cuotas, por la 

pobreza en la que vivían, aunque esa simple petición provocaría que el 18 de mayo 

de 1967, la policía estatal reprimiera un mitin en el que participaba Lucio Cabañas 

con los padres de familia para pedir la destitución de la directora de la Escuela 

Primaria “Modesto Alarcón”, en donde prestaba sus servicios, lo que propició que 

terminara remontándose en la sierra y organizara un movimiento guerrillero.  

En el caso de Genaro Vázquez Rojas, su lucha empezó tratando de abrirse espacio 

dentro del propio sistema hegemónico, y cuando vio que esos espacios estaban 

cerrados, se propuso lograr la liberación del pueblo de México del mal gobierno y 

construir una patria nueva a traves de la lucha guerrillero, la cual terminó con su 

muerte el 2 de febrero de 1972. Su lucha, al igual que la de Lucio Cabañas, era por 

los pobres y por la justicia.   
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Las luchas del maestro Othón Salazar Ramírez, por su parte, se plantearon como 

fin la democratización el sindicato de maestros -el SNTE-, lo cual no sólo le costó ir 

a parar a la cárcel, sino que fuera cesado del magisterio. No obstante, siempre 

pensó que la educación y la escuela pública debían tener una misión liberadora, 

porque sólo de esa forma se podrían trascender la pobreza y la desigualdad.  Fundó 

el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM) y fue el primer Presidente 

Municipal comunista del país, al ganar las elecciones en Acozauca, municipio de la 

Montaña de Guerrero de donde era originario. Sobrevivió en la pobreza casi 

franciscana, porque, congruente con sus ideas comunistas, decía que sólo aspiraba 

a “merecer de por vida el título de revolucionario”.  

En el contexto actual, pareciera que los alumnos de Ayotzinapa marchan por una 

vía paralela al ejemplo de lucha que estos maestros dejaron como legado, porque 

es incomprensible que no esten considerando la prioridad de reivindicar la mejor 

educación para los marginados, y que no se entienda que no se puede salir de la 

pobreza, si primero no se supera la subcultura de una educación deteriorada, que 

ha legitimado una política educativa que ha consistido en ofrecer una educación 

pobre a los pobres, en contraste con lo que establece el Artículo Tercero de la 

Constitución, la cual garantiza el derecho a una educación integral.  

Hace ya algunos años, José Saramago, afirmó contundente: “La alternativa al 

neoliberalismo se llama conciencia”, y sus palabras siguen teniendo una enorme 

vigencia, pues si por conciencia se va a entender el darse cuenta del mundo en que 

uno vive y las circunstancia en las que nos toca vivir, los estudiantes de Ayotzinapa, 

no parecen tener presentes los cambios del mundo contemporáneo, lo cual se 

puede percibir en sus discursos y narrativa que pretenden legitimar sus estrategias 

de lucha.  La problemática educativa actual no se va a resolver con acciones 
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aparentemente radicales pero que han probado su ineficacia y que solo han 

contribuido a desgastar la imagen del magisterio.  

Las luchas para salir de la pobreza y trascender la desigualdad, requieren de un 

proyecto que tenga como fin mejorar las condiciones de vida de los más pobres y 

mitigar esas desigualdades, pero un movimiento que tenga esta finalidad, debiera 

rodearse de sus mejores cuadros, porque ningún cambio político es posible si no se 

sustenta en un cambio cultural, y para emprender una tarea de esa magnitud no 

basta con mantener una movilización permanente, porque esta es una tarea cultural 

que solo es posible si se tiene claridad en los fines, pues si no es así, los propios 

movimientos sociales terminan por contribuir a administrar el mismo proyecto 

neoliberal, por la incapacidad de pensar en un proyecto propio. La historia enseña 

que en el propio proceso del movimiento se van diseñando las estrategias de 

cambio y con los sujetos que participan en el proceso, quiénes también van 

aprendiendo. En ese contexto, debiera tenerse siempre presente la máxima de 

Popper, en el sentido de que “uno aprende más del error que de la certeza”, y quizá 

el mejor ejemplo de esto sean precisamente las propias experiencias de los 

movimientos revolucionarios que son tan reverenciados por la izquierda mexicana, 

incluyendo a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. 

El proyecto educativo tendrá que incluir los puntos nodales de la problemática 

educativa como, por ejemplo, el rezago educativo, puesto que es un tema 

fundamental que debiera estar en el corazón de cualquier proyecto de reforma 

educativa. Si no hacemos propuestas para transformar a las escuelas que tengan 

como prioridad terminar con el rezago que tenemos, de nada servirá cualquier 

reforma que se instrumente. En esa misma tesitura, la educación indígena y la 

interculturalidad, es otro tema ausente que deberán retomarse, porque los grandes 

rezagos educativos en educación, existen precisamente en las zonas indígenas, 
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derivadas de una política educativa que no ha considerdo todavia que la eduación 

que se ofrezca a los pueblos indígenas tendrá que sustentaese en la cultura propia, 

porque sólo de esa manera podrán trascender la brecha de la desigualdad. En 

Guerrero, la educación puede ser una base formidable para hacer realidad la 

aspiración de lo que alguna vez planteó Morelos en los Sentimientos de la Nación: 

“Moderar la opulencia y la indegencia.”  

 

II. Metodología  

Para efectos del presente proyecto, se ha desarrollado un intenso trabajo de para 

el análisis y comprensión de lo que pasa dentro de la Escuela Normal y las 

experiencias vividas con los principales sujetos de la comunidad educativa, esto es, 

profesores y estudiantes y desde esa perspectiva, se ha problematizado de manera 

colegiada la situación que guarda la educación normal y las instituciones formadoras 

de docentes, específicamente, Ayotzinapa, el papel que han jugado en el diseño de 

propuestas para la atención del rezago educativo en el estado y estableciendo una 

vinculación con las escuelas del medio indígena. Se trata de recuperar la 

experiencia pedagógica de la Escuela Normal Rural de “Ayotzinapa”, considerando 

la complejidad de sus contradicciones, los diferentes actores que han sido 

protagonistas de su historia reciente y los problemas que se han vivido tanto en el 

terreno propiamente pedagógico como los que se han dado fuera de estos marcos 

pero que han afectado poderosamente la tarea educativa.  

Se han hecho entrevistas con algunos actores clave, considerando que no es lo 

mismo el conocimiento teórico de los sujetos que el conocimiento vivencial de los 

mismos.  

En este trabajo, se pretende vincular tanto el dato institucional del estado y el 
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explicativo de la ciencia, con el testimonio de sus protagonistas. En un primer 

momento se presentará la radiografía oral de la situación socio-educativa del estado 

que guarda la formación docente y su relación histórica con el rezago educativo. En 

un segundo plano se dará cuenta de sus experiencias y utopías que se han 

plasmado en los últimos años y en el contexto de las reformas educativas. 

Finalmente se intentará vincular estas historias orales de vida con la problemática 

actual y sus posibilidades de virajes alternativos a posibles inclusiones culturales, 

políticas y sociales.  

 

III. Resultados 

En Guerrero se ha agraviado a la parte más sensible, la que tiene que ver con la 

educación, y en ese marco, Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta que no 

podrá cerrar en tanto no se haga justicia, porque permanecerá como un recuerdo 

vivo en la memoria colectiva y como una tarea pendiente que espera respuestas, y 

que el Estado, como el máximo grado de organización social, tiene la obligación 

política y jurídica, de responder a la demanda de justicia. En esas circunstancias, 

Ayotzinapa tendrá que plantearse como una cuestión estratégica el tema de la 

reforma a la formación docente, porque los programas que actualmente se ofrece 

en las Escuelas Normales, no tienen correspondencia con los problemas 

emergentes de la escuela pública, sobre todo, en contextos como Guerrero, y eso 

está contribuyendo a ensanchar más la brecha de la desigualdad porque los niños 

más pobres seguirán quedando rezagados si se les sigue ofertando una educación 

deteriorada.  

Por todo eso, Ayotzinapa tendrá que repensar un proyecto de formación docente 

propio, organizado alrededor de los nuevos lenguajes de la ciencia, los lenguajes 

de la tecnología y los lenguajes del arte. 
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Para transformar en serio a la Escuela Normal, tendrán que empezar a plantearse 

algunas preguntas elementales: ¿Qué significa ser profesor rural ahora, en el Siglo 

XXI?, ¿Qué clase de pedagogía necesitamos para educar en un ambiente de 

incertidumbre como el actual?, ¿Cómo van a educar los egresados de las Normales 

en un medio rural que la mayoría de las veces les es desconocido?, ¿Cómo se 

pretende educar a un sujeto al que no se conoce; esto es, a los niños del medio 

rural?, ¿Cómo van a formar las Normales a los profesores capaces de responder al 

contexto actual y, específicamente, de los medios rurales, si hace mucho que no 

conocen la esencia del medio rural? 

Esta es la tarea que está pendiente y desde donde la Escuela Normal Rural de 

Ayotzinapa, puede potenciar la imaginación pedagógica de sus estudiantes, para 

que en la escuela se privilegie el principio de que «el espacio natural de aprendizaje 

es el juego» y de que en educación, ya es tiempo de pasar de repetir consignas y 

discursos pedagógicos sin sustento a un proyecto educativo propio. 

 

I. Conclusiones 

Hay razones para proponerse como un proyecto prioritario, la transformación de la 

escuela Normal Rural de Ayotzinapa, porque es quizá el mejor homenaje que les 

pueden hacer a sus compañeros ausentes, que no pudieron cumplir sus sueños de 

convertirse en educadores, porque la tragedia les arrebató de la manera más injusta 

y más absurda ese sueño. Pero si de verdad –como dicen los propios egresados de 

«la generación de los 43»– ellos «son semilla», entonces, tienen que ser la fuente 

de donde surja esa transformación radical que requiere con urgencia esa institución, 

porque no puede seguir anclada en viejas prácticas que ponen en riesgo su 

sobrevivencia como una institución formadora de docentes.  
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Resumen 

La ansiedad es un trastorno mental que afecta a la población adulta mayor, que 

provoca daños a la salud y enfermería como disciplina enfocada al cuidado, busca 

métodos alternativos para elevar el estado de salud de los adultos mayores, dentro 

del cuidado holístico enfermería utiliza terapias tales como aromaterapia (con 

lavanda) para disminuir la ansiedad. Objetivo: Determinar el efecto de la 

aromaterapia con aceite esencial de lavanda (Lavándula angustifolia) en el nivel de 

ansiedad de adultos mayores. Metodología: Estudio cuantitativo 

cuasiexperimental, con preprueba y pos prueba, la muestra estuvo conformada por 

17 adultos mayores con ansiedad en nivel de leve a moderado, la cual fue 

determinada mediante el Inventario de Ansiedad de Beck, los participantes fueron 

distribuidos en dos grupos, de intervención (GI) y de comparación (GC), al primero 

se le administró aceite esencial de lavanda, mediante aromaterapia y al GC se le 

aplicó un placebo (vapor de agua). Se evaluó el nivel de ansiedad antes y después 

de la intervención aromaterapia con lavanda (Lavándula angustifolia). Se utilizó 

programa SPSS versión 25.0 y nivel de significancia establecido fue p < 

0.05.Resultados: El  grupo comparación se mantuvo los niveles de ansiedad en 

moderado 62.50% y en leve el 37.50%. En el grupo intervención, los niveles de 

ansiedad disminuyeron en un 88.88% de moderado a leve y en un 11.20% de 
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moderado a mínimo posterior a la intervención. Conclusión: Se demostró la 

efectividad de la aromaterapia con lavanda (Lavándula angustifolia) en  la ansiedad 

de adultos mayores, obteniendo diferencias estadísticamente significativas entre el 

GI y no así en el GC; por lo que se puede  lavanda (Lavándula angustifolia) ayuda 

a disminuir la ansiedad en adultos mayores. Conclusion: The effectiveness of 

aromatherapy with lavender (Lavándula angustifolia) in the anxiety of older adults 

was demonstrated, obtaining statistically significant differences between the IG and 

not in the CG; Therefore, lavender (Lavándula angustifolia) can help reduce anxiety 

in older adults. 

 

Palabras clave: Aromaterapia, lavándula angustifolia, enfermería, adultos mayores 

Summary 

Anxiety is a mental disorder that affects the elderly population, which causes 

damage to health and nursing as a discipline focused on care. Considering 

alternative methods to raise the health of older adults, within holistic nursing care; 

therapies such as aromatherapy (with lavender) to reduce anxiety is used. Objective: 

to determine the effect of aromatherapy with lavender essential oil (lavandula 

angustifolia) on the level of anxiety in older adults. Methodology: using the Quasi-

experimental quantitative study, 17 older adults were interviewed with mild to 

moderate level of anxiety, which were determined by the Beck Anxiety Inventory. 

Participants were distributed into two groups, intervention (GI) and comparison (GC), 

the first group were given lavender essential oil, by aromatherapy and the second 

(GC) group was given a placebo (water vapor). The level of anxiety was evaluated 

before and after the intervention of aromatherapy with lavender (lavandula 

angustifolia). The SPSS program version 25.0 was used and the set level was 

p<0.05. The Results: The comparison group's anxiety levels remained moderate at 

62.50% and mild at 37.50%. In the intervention group, anxiety levels decreased by 
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88.88% from moderate to mild and by 11.20% from moderate to minimal after the 

intervention. 

 

Keywords: Aromatherapy, angustifolia lavándula, nursing, older adults  

 

I. INTRODUCCIÓN. 

 

El envejecimiento de la población es uno de los resultados de la evolución de los 

componentes del cambio demográfico, este incide en el crecimiento de la población 

y en su composición por edades. En la medida en que avanza la transición 

demográfica y se producen descensos de la mortalidad y principalmente de la 

fecundidad, se asiste a un proceso paulatino de envejecimiento de la población. 

(Chackiel,J. 1999).  

 

 Definiéndose este proceso como el aumento progresivo de la proporción de las 

personas de 60 años y más con respecto a la población total, lo que resulta de una 

gradual alteración del perfil de la estructura por edades, cuyos rasgos clásicos, una 

pirámide con base y cúspide angosta se van desdibujando para darle una fisonomía 

rectangular y tender posteriormente, a la inversión de su forma inicial, una cúspide 

más ancha que su base. (Chesnais, J. 1990).    

 

Este proceso de envejecimiento trae aparejada la presencia de alteraciones en la 

salud de la población envejecida, situación que pone en riesgo la vida y la función 

de los adultos mayores, generando con ello un posible colapso en el sistema 

sanitario en nuestro país si no se atiende la problemática con oportunidad.  
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Pero no son solo las enfermedades físicas las que representan la vulnerabilidad de 

los adultos mayores, también las ligadas a aspectos psicológicos y  

emocionales, tales como la depresión que está asociada en una fase primaria con 

la ansiedad, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2022).El 

16.7% de los adultos tiene sintomatología depresiva, siendo mayor en adultos 

mayores (38.3%) que en adultos jóvenes (11.3%).Se investigó la ansiedad en el 

adulto mayor, para lo cual se consideró la definición que realiza la Asociación 

Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería (NANDA 2021), quien define la 

ansiedad como “la vaga sensación de malestar o amenaza acompañada de una 

respuesta autonómica (cuyo origen con frecuencia es desconocido para el 

individuo), sentimiento de aprensión causado por la anticipación de un peligro, es 

una señal de alerta que advierte de un peligro inminente y permite al individuo tomar 

medidas para afrontarlo”. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS 2022a)  

 

Los trastornos mentales son la principal causa de discapacidad y responsables de 

uno de cada seis años vividos con discapacidad. Las personas con trastornos 

mentales graves mueren en promedio 10 a 20 años antes que la población general, 

la mayoría de las veces por enfermedades prevenibles. En el primer año de la 

pandemia de COVID-19, la prevalencia global de ansiedad y depresión aumentó en 

un 25 %, según un informe científico publicado por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS 2022b).Una de las principales explicaciones del aumento es el estrés 

sin precedentes causado por el aislamiento social resultante de la pandemia. 

Vinculado a esto, estaban las limitaciones en la capacidad de las personas para 

trabajar, buscar el apoyo de sus seres queridos y participar en sus comunidades.  

 

En opinión de Castillo, E. et al (2017)  la ansiedad puede estar también vinculada a 

la pérdida de objetos psicológicos (vínculos) y de aportes externos, cuando no ha 
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podido ocurrir una adaptación suficiente. Esta relación con las pérdidas o la 

ausencia de soportes se ha relacionado tradicionalmente con la patología 

depresiva, lo que explicaría, al menos en parte, la coexistencia de ansiedad y 

depresión en las personas de edad avanzada. 

 

En estudios previos se ha encontrado una alta prevalencia de ansiedad en el 

paciente anciano, uno de estos estudios realizado por Beekman, AT. et.al  (2000), 

es de los más ilustrativos tras estratificar la muestra por edad y sexo, cifrando su 

prevalencia en el 10.2%. Clásicamente se han asociado a unos denominados 

factores de vulnerabilidad (sexo femenino, bajo nivel educativo, vivir en soledad, 

enfermedad crónica concomitante y limitación funcional), que también se corroboran 

en este estudio. Sierra, JC. Ortega, V., & Zubeidat, I. (2003). 

 

Aromaterapia para disminuir la ansiedad: Es una terapia complementaria que 

utiliza aromas sintéticos o naturales con el fin de alcanzar efectos terapéuticos en 

el organismo, entendiéndose como aroma natural al producto obtenido de las 

plantas aromáticas, llamadas esencias o aceites esenciales; debido a la 

permeabilidad y alta liofilia de los aceites esenciales, pueden llegar al organismo 

penetrando a través de la piel, mucosas por vía respiratoria o inhalatoria se 

ministran por inhalación y difusión atmosférica. (Montes M., & Wilkomirsky T.1996)  

Teniendo la ventaja de ser una terapia muy sencilla, no invasiva puesto que las 

moléculas que conforman la esencia son esparcidas atmosféricamente en 

macropartículas con la utilización de un difusor, estas macropartículas entran en 

contacto con el sistema nervioso central, a través del órgano olfativo.  

 

En terapéutica los aceites esenciales se emplean principalmente por vía inhalatoria, 

por vía tópica externa (transdérmica) o por vía interna (oral). En cualquier caso, sus 
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diferentes constituyentes deberán ser absorbidos en mayor o menor grado, pasar a 

la circulación sanguínea y ser transportados hasta zonas específicas del cerebro, 

donde interactuarán con diferentes tipos de receptores (colinérgicos, GABAérgicos, 

glutamatérgicos), canales iónicos (K+, Ca2+) y enzimas (adenilato ciclasa, 

acetilcolinesterasa), produciendo una variedad de actividades farmacológicas. (Ody 

P. 1993). 

 

Entre los aceites esenciales que han sido objeto de un mayor número de estudios 

sobresale el de lavanda (Lavándula angustifolia), que ha evidenciado actividades: 

sedante, ansiolítica, antidepresiva y anticonvulsivante, debidas en buena parte a su 

componente mayoritario linalol. Este compuesto modula la transmisión 

glutamatérgica actuando como antagonista competitivo del glutamato sobre los 

receptores NMDA y disminuyendo la liberación de glutamato inducida por potasio. 

(Vila,R. 2017). Como terapia complementaria la aromaterapia con aceite esencial 

de lavanda (Lavándula angustifolia) es una opción en la atención que las enfermeras 

otorgan, su uso forma parte de una acción clave tanto en la promoción de la salud 

como en el restablecimiento óptimo del individuo enfermo.  

 

Se determinó la utilización de la lavanda atendiendo a que se reportan diversos 

estudios que sustentan la disminución de la ansiedad en diferentes grupos 

poblacionales, sin que se haya encontrado evidencia de su utilización con adultos 

mayores. Destacándose los realizados por, Singh, JR. MD., et al (2021), quienes 

describieron los efectos de la  aromaterapia con lavanda, para reducir la ansiedad 

en un grupo de pacientes previo a la realización de  procedimientos 

intervencionistas de la columna. Concluyendo que la aromaterapia a base de 

lavanda es eficaz para reducir la ansiedad previa al procedimiento antes de los 

procedimientos intervencionistas de la columna para el manejo del dolor. En otra 
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investigación Karimzadeh Z., et al.(2021), Compararon los efectos de los aceites 

esenciales de lavanda y Citrus aurantium sobre la ansiedad y la agitación de 

pacientes conscientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). 

Siendo que los resultados del estudio mostraron los efectos positivos de la 

aromaterapia de lavanda y la aromaterapia de Citrus aurantium en la reducción de 

la ansiedad de los pacientes ingresados en las UCI. Se concluye que la 

aromaterapia puede utilizarse como una intervención eficaz y segura para reducir la 

ansiedad en las Unidades de Cuidados Intensivos. 

 

El objetivo del estudio fue determinar el efecto de la aromaterapia con aceite 

esencial de lavanda (Lavándula angustifolia) en el nivel de ansiedad de adultos 

mayores, por lo que se planteó la siguiente hipótesis: La aromaterapia con aceite 

esencial de lavanda (Lavándula angustifolia) disminuye el nivel de ansiedad de 

adultos mayores.  

 

II. METODOLOGIA  

Por enfoque la presente investigación es de tipo cuantitativo (Hernández, R., 

Mendoza, CP. 2018), por alcance se trata de un estudio correlacional, observacional 

(Polit, F., Tatano, C. 2018). En cuanto a la manipulación de las variables se trata de 

un estudio cuasi-experimental (Hernández, R., Mendoza, CP. 2018;& Polit, F., 

Tatano, C. 2018). 

 

La investigación se realizó durante el periodo comprendido de junio a octubre del 

año 2019. En dos instituciones con población adulta mayor, siendo estas: La casa 

hogar San Francisco de Asís en el Municipio de Corregidora Qro.,  y San Sebastián 

en el Municipio de Querétaro, Qro., con una población en mayo del 201 de 77 

adultos mayores (considerando las dos instituciones).  
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Para determinar el tamaño de muestra se utilizó la fórmula de proporciones para 

dos grupos independientes, esperando que el 80% (14,22) de los sujetos adultos 

mayores con ansiedad mejoren con la intervención de enfermería y solo el 20% de 

los sujetos adultos mayores con ansiedad no respondan a la intervención, 

considerando una potencia del 80% y un nivel de confianza del 95%.Se calculó 

utilizando el programa libre software estadístico Epidat versión 4.1.(2014), 

resultando un total n=6  para cada grupo, se aplicó una atrición del 50%, obteniendo 

un total de n=9 para cada grupo, siendo u total de 18 para ambos grupos. Los 

criterios de elegibilidad para la muestra de ambos de grupos de estudio son: 

 

De inclusión: Adultos mayores de 60 años que presenten ansiedad con un puntaje 

de 8 a 25 en el BAI. Que acepten participar en la investigación. Que se encuentren 

domiciliados en las casas hogar “San Francisco de Asís y San Sebastián en 

Querétaro”.  

 

En cuanto a los criterios de no inclusión: Adultos mayores de 60 años que presenten 

ansiedad con un puntaje mayor a 25 en el BAI;  los criterios de eliminación: 

defunción del adulto mayor incluido en el estudio. Adulto mayor incluido en el estudio 

que cambie de domicilio. Adulto mayor que decida retirarse del estudio. Adulto 

mayor que presente durante la intervención, cuadro agudo de ansiedad con puntaje 

superior a 26 puntos en el BAI. Las Variables: a) sociodemográfica: Edad, sexo, 

estado civil, años de estudio, ocupación. B) estudio: Ansiedad Intervención de 

enfermería: Aromaterapia con aceite esencial de lavanda (Lavándula angustifolia)  

 

 Instrumentos de recolección de datos: Para las variables sociodemográfica se 

utilizó un cuestionario elaborado exprofeso. Para la variable de estudio, se utilizó el 

Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) que consta de 21 Ítems para medir e 
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identificar la ansiedad en los adultos mayores, se trata de un instrumento que de 

acuerdo con la valoración y adaptación española de la prueba (BAI). (Sanz J., Vallar 

F., de la Guía E. y Hernández, A. 2013) esta mide de manera autoinformada el 

puntaje de ansiedad  

 

El BAI ha sido formulado para que discrimine entre los grupos de diagnóstico 

ansioso y no ansioso en una gran variedad de poblaciones clínicas, lo que amplía 

sus áreas de aplicación. Es un instrumento validado para su utilización en población 

mexicana la escala se caracteriza por una alta congruencia interna (alpha 

superiores a 0.80), validez divergente moderada (correlaciones menores a 0.58), y 

validez convergente adecuada (correlaciones mayores a 0.50). (. (Sanz J., Vallar F., 

de la Guía E. y Hernández A. 32)  

 

 Procedimientos: Se sometió a la Comisión de Investigación y al Comité de 

Bioética, de la División de las Ciencias de la Salud e Ingenierías del Campus 

Celaya-Salvatierra, de la Universidad de Guanajuato. Solicitándose y obteniendo 

las autorización de los directivos de las casas hogar San Francisco de Asís y San 

Sebastián. 

 

Para la obtención del consentimiento informado: Se reunió a los adultos mayores 

en una sala de las instituciones donde se les explicó detalladamente en qué 

consistió su participación en la investigación, se aclararon sus dudas y 

posteriormente se recabó su firma. Recolección de datos: Una vez aplicados los 

criterios de elegibilidad, se seleccionó la muestra por disponibilidad (9 adultos 

mayores) recibieron aroma con aceite esencial de lavanda (Lavándula angustifolia) 

y grupo de comparación (8 adultos mayores) recibió un placebo con agua.  
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Se aplicó el instrumento para medir el nivel de ansiedad del adulto mayor, mediante 

una entrevista personalizada, utilizándose una habitación que fue acondicionada 

para tal efecto, la duración de la entrevista fue de cinco a diez minutos. Intervención 

de enfermería: Una vez conformado el grupo de intervención (GI) y el grupo de 

comparación (GC) a ambos se les aplicó la intervención, al GI utilizando el aceite 

de lavanda (Lavándula angustifolia) a una concentración al 0.5%, aplicando una 

gota por cada 10 mililitros de agua utilizando para su dispersión ambiental un difusor 

ultrasónico durante 30 minutos por quince sesiones (se utilizó un difusor ultrasónico 

también para administrar el placebo al grupo de comparación. Al término de la última 

sesión se aplicó a los sujetos participantes el instrumento (BAI) para medir el efecto 

de la aromaterapia en ambos grupos. Durante la intervención los sujetos 

participantes realizaron sus actividades de terapia ocupacional (manualidades) 

manteniéndose ocupados durante el tiempo de duración de la intervención en un 

ambiente con actividad rutinaria. 

 

Análisis estadístico: Se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 25, se elaboró 

una base de datos, se utilizó estadística descriptiva para analizar las variables 

sociodemográfica. Para comparar el nivel de ansiedad (por puntajes) de cada grupo 

antes y después de la intervención se utilizó t de student para muestras 

independientes. El valor de significancia establecido para considerar diferencias 

estadísticas es p < 0.05.  

 

III. RESULTADOS 

Realizada la evaluación y selección de los participantes, se inició el estudio con un 

total de 18 personas, sin embargo, durante la intervención de aromaterapia al grupo 

de comparación, un participante decidió no continuar por lo cual se obtuvo una 

muestra final de 17 participantes. Al realizar la valoración inicial de los adultos 
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mayores, se encontró que los pacientes presentaban ansiedad de leve a moderada. 

A continuación, se presentan los datos sociodemográficos del grupo intervención y 

el grupo de comparación. La edad promedio del GC fue de 80.46 ± 5.42 y del GI fue 

de 77.37 ± 7.34 años Género: GI 50% vs GC 66.6% femenino. 

 

Grupo de intervención. La edad de los adultos mayores oscilo entre 70 a 92 años 

de edad. El mayor número de participantes correspondió al sexo femenino 66.6% y 

en número menor al sexo masculino 33.3%. El 11.11% de los participantes refirió 

no saber leer y escribir, 66.6% contaban con primaria completa, 22.2% contaban 

con nivel licenciatura, 100% refirió estar soltero y 100% de los participantes señaló 

encontrarse desempleados.  Grupo comparación. La edad de los adultos mayores 

oscilo entre 72 a 89 años de edad. El número de participantes correspondió al sexo 

masculino 50.0%. El 12.50% de los participantes refirió no saber leer y escribir, 

50.0% contaban con primaria completa, 37.5% contaban con nivel licenciatura, 

75.0% refirió estar soltero, el 25.0 % casado y 100% de los participantes señaló 

encontrarse desempleados.  

 

Niveles de ansiedad de los adultos mayores 

En la siguiente gráfica, se observa que, en el GC, se mantuvo los niveles de 

ansiedad en moderado 62.50% y en leve el 37.50%. En el grupo GI, los niveles de 

ansiedad disminuyeron en un 88.88% de moderado a leve y en un 11.20% de 

moderado a mínimo posterior a la intervención. 

 

Gráfica No.1: Frecuencia de niveles de ansiedad en adultos mayores, pre 

intervención y posterior a la intervención con aromaterapia de lavanda 

(Lavándula angustifolia). 



 

1928 
 

Fuente: Inventario de ansiedad de Beck. 

 

Estadística inferencial. El análisis estadístico aplicado para este trabajo de 

investigación fue la t de Student, para grupos pareados, obteniendo diferencias 

estadísticamente significativas entre el GI antes y después de la intervención t= 

17.441, p<0.0001. Así mismo se encontró que al comparar el GC antes y después 

de la intervención, no se muestran diferencias estadísticamente significativas 

t=1.890, p=0.1007, por lo que se puede observar que si existe diferencias al utilizar 

la intervención con lavanda (Lavándula angustifolia).Para determinar el cambio de 

nivel de ansiedad, se aplicó frecuencias y porcentajes donde se muestra que en el 
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GI 8 de 9 adultos mayores cambian de nivel de ansiedad moderada a leve, lo que 

representa el 88.88%, y 1 de 9 cambia de moderado a mínimo lo que representa el 

11.12%. Así mismo en el GC se mantuvo los niveles de ansiedad en moderado 

62.50% y en leve el 37.50%. Además, se observó que hubo significancia estadística 

en el grupo GI, entre las dos mediciones (p>0.05) mas no así en el grupo de 

comparación.  

 

IV. CONCLUSIONES. 

Se demostró la efectividad de la aromaterapia con lavanda (Lavándula angustifolia) 

sobre la ansiedad de adultos mayores obteniendo diferencias estadísticamente 

significativas entre el GI antes y después de la intervención t= 17.441, p<0.0001. 

Así mismo se encontró que al comparar el GC antes y después de la intervención, 

no se muestran diferencias estadísticamente significativas t=1.890, p=0.1007, por 

lo que se puede observar que si existe diferencias al utilizar la intervención con 

lavanda (Lavándula angustifolia).Para determinar el cambio de nivel de ansiedad, 

se aplicó frecuencias y porcentajes donde se muestra que en el GI 8 de 9 adultos 

mayores cambian de nivel de ansiedad moderada a leve, lo que representa el 

88.88%, y 1 de 9 cambia de moderado a mínimo lo que representa el 11.12%. Así 

mismo en el GC se mantuvo los niveles de ansiedad en moderado 62.50% y en leve 

el 37.50%. Además, se observó que hubo significancia estadística en el grupo GI, 

entre las dos mediciones (p>0.05) mas no así en el grupo de comparación.  
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EL DOCENTE EN FORMACIÓN 

COMO SUJETO INVESTIGADOR 

 

 Resumen 

La formación del magisterio debe fortalecerse desde la Escuela Normal, ya 

que la labor docente debe responder a múltiples desafíos que se presentan en los 

diferentes contextos y momentos históricos. Es esencial que el docente en 

formación se asuma como docente-investigador para poder analizar su entorno, 

identificar problemáticas, reflexionar sobre su propia práctica y desarrollar 

alternativas de mejora, siempre en beneficio de sus estudiantes. Si el estudiante 

normalista se vuelve sujeto investigador, será actor de su propio aprendizaje. 

Abstract 

Teacher training must be strengthened at the Escuela Normal, since the 

teaching profession must respond to the multiple challenges that arise in different 

contexts and historical moments. It is essential for the teacher in training to become 

a teacher-researcher in order to be able to analyze their environment, identify 

problems, reflect on their own practice and develop alternatives for improvement, 

always for the sake of their students. If teacher trainee becomes research subject, 

he/she will be actor of his/her own learning. 

Palabras Clave 

Formación docente, retos, contexto, investigación. 

I. Introducción 
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La sociedad, dinámica por naturaleza, ha enfrentado en los últimos años cambios 

drásticos. A nivel mundial los cambios se originaron principalmente por la pandemia 

por COVID-19. El ámbito educativo no ha quedado excluido, al contrario, se volvió 

el centro de la atención de la sociedad, ya que los docentes tuvieron que enfrentarse 

a múltiples retos, dejando atrás viejos paradigmas. Los maestros en México, 

además de enfrentar la necesidad de reconfigurar las metodologías de enseñanza 

para resolver las inconsistencias destapadas por la pandemia (desigualdades 

sociales, falta de capacitación en el uso de las TIC´s y TAC´s, etc.), la entrada en 

vigor del Plan de Estudios 2022 para Educación Básica ha abonado a un contexto 

aún más cambiante. Cabe enfatizar que no se le asigna un valor positivo o negativo 

al cambio en sí, ya que, si bien estamos ante la oportunidad histórica de redirigir el 

papel de la educación bajo un marco democrático y equitativo, es una realidad que 

la implementación de esta reforma ha dejado ver algunas de las carencias en la 

formación docente.  

Estos son sólo algunos retos que han tenido que enfrentar los docentes, y 

por supuesto, habrán de venir más, originados por los constantes cambios en la 

sociedad (por razón económica, política, de salud, de cambio climático, entre otros). 

A continuación, se hace la descripción de una propuesta sobre aspectos que 

se considera deben fortalecerse desde la Escuela Normal de Santiago 

Tianguistenco, en la formación de los docentes de la Licenciatura en Enseñanza y 

Aprendizaje de la Formación Ética y Ciudadana en Educación Secundaria, para 

apoyarles de manera efectiva a enfrentar los constantes retos a los que habrán de 

enfrentarse en su práctica docente. 

 

II. Metodología 
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El presente documento parte de una investigación cualitativa que toma 

elementos del método fenomenológico, ya que es el proceso más natural para la 

recopilación de datos, el cual normalmente implica entrevistas, entre otros 

instrumentos. A partir de ellos podemos rescatar la opinión, pensar y visiones de los 

sujetos de estudio, aunque no se descarta la observación y el analisis de 

documentos relacionados con lo que se quiere saber. (Caines, 2010) 

 En la búsqueda de posibles alternativas que dieran respuesta a la pregunta 

¿cómo fortalecer la formación de los estudiantes de la Escuela Normal de Santiago 

Tianguistenco, para que sean capaces de resolver los retos a los que habrán de 

enfrentarse en su práctica docente? se procedió a identificar algunas de las 

dificultades que los estudiantes de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de 

la Formación Ética y Ciudadana en Educación Secundaria han enfrentado ante la 

entrada en vigor del nuevo plan de estudios, para lo cual se realizó una entrevista a 

10 estudiantes de 7º semestre. 

Cabe recordar que la Nueva Escuela Mexicana busca rescatar la esencia de 

la educación con un diseño educativo diferente basado en el humanismo con planes 

y programas con una orientación integral, promoviendo el máximo logro de 

aprendizajes. 

Para responder a este nuevo contexto es necesario analizar 

sistemáticamente lo que está sucediendo y preparar a los docentes en formación 

para la práctica que habrán de enfrentar. A ellos les corresponderá personalizar la 

educación, para dar respuesta al currículum escolar, el cual debe estar orientado a 

la formación de ciudadanos responsables con ética social y conductas encaminadas 

al bien común. En el marco de la Nueva Escuela Mexicana, el estudiante descubre 

el potencial que tiene para aprender conocimientos, habilidades y actitudes que 

desarrolla en su vida diaria.  
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Con respecto al proceso de la entrevista a los diez estudiantes, cuando se 

les preguntó sobre su avance en el desarrollo de las competencias que deben 

alcanzar al término de su formación inicial, las cuales están organizadas en cinco 

dimensiones, de acuerdo con el Plan de Estudios 2018, (SEP, 2018) la mayoría de 

ellos respondió que consideran haber alcanzado un avance satisfactorio en “Un 

docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión 

para el bienestar de los alumnos”, “Un docente que se reconoce como profesional 

que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje” así como 

“Un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su 

vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito 

su escolaridad”. 

Por otro lado, las competencias que consideran requieren de mayor apoyo 

para lograr desarrollarlas son: 

“Un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben 

aprender” así como “Un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo, y realiza 

una intervención didáctica pertinente”. 

Conviene subrayar que las tres dimensiones que consideran han logrado 

desarrollar más, son más de tipo actitudinal, mientras que las dos que aún están en 

proceso de desarrollo, son de tipo conceptual y procedimental.  

Una vez que los docentes en formación asumen su compromiso de mejora 

continua, así como su responsabilidad legal y ética para el bienestar de sus 

alumnos, las demás dimensiones las ampliarán en sus escuelas de práctica al 

enfrentarse a problemáticas del entorno y saber resolverlas con base a un 

pensamiento crítico, ético y humano. En este punto, los docentes en formación ya 

son conscientes de su compromiso de lograr formación integral en los alumnos. 
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Por otro lado, cuando se les preguntó qué conocimientos o habilidades 

consideran que requieren fortalecer para facilitar la implementación del nuevo Plan 

de Estudios, mencionaron aspectos como planeación por proyectos y evaluación, 

fundamentos del nuevo modelo educativo, metodologías sugeridas para trabajar 

cada campo formativo, material didáctico creativo y adecuado para el nivel escolar.  

Al tratarse de elementos de tipo conceptual y procedimental, la respuesta 

más sencilla para subsanar estas deficiencias podría resultar obvia, que la Escuela 

Normal provea los cursos necesarios. Sin embargo, el propósito es lograr que los 

docentes en formación cuenten con elementos no sólo para afrontar los retos de la 

implementación de la Nueva Escuela Mexicana, sino todos los que se les habrán de 

presentar. Por lo tanto, la propuesta sería más integral, que además de que la 

institución formadora asuma sus responsabilidades de facilitar la construcción del 

conocimiento sobre el nuevo Plan de Estudios, se requiere además fortalecer sus 

habilidades de investigación, para que sean ellos mismos quienes logren resolver 

las dificultades encontradas en el camino. Los docentes en formación pueden iniciar 

a investigar a partir de que se cuestionen sobre su práctica docente, sobre las 

problemáticas presentadas, haciendo una revisión y reflexión a partir de su 

instrumento base: el Diario del Profesor, buscando alternativas de mejora y solución 

sustentadas en teorías y en otras investigaciones. 

Otros de los factores que los docentes en formación consideran que han sido 

desfavorables al intentar implementar el Plan 2022, son la falta de interés por 

entender el nuevo plan, tanto por parte de los titulares en las escuelas de práctica, 

como por los docentes en la Escuela Normal. También observan un grave rezago 

educativo y un desinterés por aprender por parte de muchos alumnos en la escuela 

secundaria, no lo ven como una formación para la vida, sino como una obligación.  
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Al tratarse de percepciones, no se pueden hacer generalizaciones, sin 

embargo, precisamente a través de la investigación cada docente en formación 

podría buscar dar solución a las situaciones a las que se enfrenta en su contexto 

especifico. Realizando investigación los futuros profesores podrían identificar cómo 

abatir el rezago es sus grupos. En cuanto al desinterés de los docentes titulares, 

siempre hay aprendizajes de ellos, sólo deben ser mejores observadores y aplicar 

su pensamiento crítico para no reproducir esquemas de formación que no son 

satisfactorios a las necesidades que se enfrentan.  

Derivado de lo anterior, se observa que la mayoría de las dificultades 

identificadas pueden convertirse en preguntas de investigación, las cuales al 

plantearse de manera correcta podrían resolverse con el método de investigación 

adecuado. La propuesta es fortalecer la formación de los docentes para que se 

vuelvan sujetos investigadores, lo cual robustece también su autonomía. 

 Como parte de la entrevista a los docentes en formación se les preguntó 

cómo consideran que la investigación les podría ayudar a mejorar su práctica 

docente, algunos respondieron que les permitiría conocer mejor a sus alumnos, así 

como sus necesidades. Algunos de los entrevistados respondieron que la 

investigación fomenta el desarrollo del pensamiento crítico y mejora la comprensión 

de la realidad, lo cual les permitiría ser agentes de cambio.  

III. Resultados 

Al realizar una reflexión sobre los datos obtenidos, así como la indagación 

documental para sustentar una propuesta, resaltaron la relevancia de desarrollar 

habilidades de investigación ya que esto puede ayudar a los nuevos docentes a 

afrontar los retos que se le presenten, no sólo ante la actual reforma educativa, sino 

que aprenderán a resolver problemas mediante las habilidades de investigación. De 
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acuerdo con (Hernández, 2021) “Se necesita entonces de un profesor que lea, 

interprete y tome decisiones basado en la lectura del contexto, es decir, un profesor 

que investigue su realidad para transformarla”. 

A continuación, se presenta una propuesta sobre cómo los docentes en 

formación podrían sistematizar un proceso de investigación para resolver las 

problemáticas a las que se enfrentan en su práctica docente. Estos sencillos pasos 

fueron implementados en otro grupo de estudiantes de semestres previos, 

observando resultados satisfactorios. 

El punto de partida es el Diario del Profesor, el cual, los estudiantes 

normalistas construyen con sus experiencias. En él registran lo sucedido en el aula 

de la manera más precisa posible, agregando también sus interpretaciones.  

El diario puede construirse con fundamento en Porlán (1987) añadiendo la 

estructura sugerida por López (2014), quien propone 5 ejes temáticos:   

a) Clima de clase: ambiente emocional en donde se lleva a cabo el acto educativo, 

el profesor debe contribuir a la construcción de un clima que favorezca los 

procesos de aprendizaje. Conviene agregar en este eje el manejo de grupo.  

b) Aspectos motivacionales y actitudinales de los alumnos: generar en los alumnos 

el deseo de aprender y promover actitudes positivas hacia la clase. Se sugiere 

añadir la búsqueda de interacción de todos los alumnos. 

c) Efectividad de las estrategias cognitivas: Se ofrece práctica de las conductas 

que requieren ser aprendidas, para consolidad su razonamiento y uso en la 

solución de problemas. En este eje se incluyen adicionalmente, diseño de 

situaciones didácticas o proyectos del campo formativo y materiales acorde al 

aprendizaje esperado, a los intereses de los alumnos y al contexto, manejo de 
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tiempos, logro de los Procesos de Desarrollo de Aprendizaje, material didáctico 

idóneo. 

d) Comprensión y transferencia de conocimiento: Los momentos en el que se 

identifica que lo aprendido tiene una utilidad más allá del contexto escolar. O, 

por el contrario, actitudes que dejan ver la falta de comprensión de las tareas o 

actividades. Se considera también la facilidad de palabra del docente para 

expresarse con claridad y precisión. 

e) Incidentes: Problemas o situaciones casuales, las cuales pueden afectar el 

desarrollo de la clase y logro de los aprendizajes significativos. 

Los ejes responderán a las necesidades de cada docente en formación, podrían 

omitirse algunos y añadir otros. 

Como siguiente momento, los estudiantes pueden implementar algunos 

instrumentos de análisis. Se sugiere la matriz FODA, orientada hacia la reflexión de 

su propia práctica docente. Para este análisis se recomienda usar los registros 

plasmados en el Diario del Profesor, siguiendo los mismos ejes temáticos con los 

que éste se estructuró. Así es que para cada uno de ellos el estudiante reflexiona 

sobre cuáles fueron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

En este punto, los docentes en formación, de acuerdo con Villarini (1993) se 

encuentran en el momento de “partir de sus procesos de adaptación y desarrollo en 

el contexto histórico-cultural concreto en el que les ha tocado vivir y del cual 

emergen sus potencialidades, necesidades, intereses y capacidades”, es cuando 

reconocen sus fortalezas y debilidades, a partir de los cuales asume sus propios 

objetivos de aprendizaje.  
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 Este sería el momento de proyectar la implementación de un modelo de 

investigación-acción. Para facilitar el desarrollo del proyecto de investigación se 

recomiendan los siguientes pasos, los cuales por supuesto son flexibles. 

1. Con base al análisis FODA, identificar una problemática de la práctica 

docente que se desee solucionar o mejorar.  

2. Elegir un modelo de investigación-acción que se considere podría ayudar a 

realizar mejoras en la práctica docente, atendiendo a la problemática 

identificada. Se recomienda consultar (Latorre, 2005). 

3. Realizar una investigación documental, basada en por lo menos dos autores 

que planteen posibles formas de solucionar la problemática identificada. Citar 

lo que dice el autor y adicionar desde la experiencia y reflexión del docente 

en formación cómo se aplica o relaciona con su problemática y contexto.  

4. Con base a la teoría consultada, diseñar una estrategia que ofrezca posible 

solución a la problemática identificada. Es fundamental que se reflexione 

sobre la pertinencia y congruencia de la teoría para poderla implementar en 

la escuela de práctica. 

5. Identificar las etapas del modelo de investigación-acción elegido, elaborar un 

Plan de Acción siguiendo el modelo. Para ello es recomendable relacionar 

las etapas del modelo con lo que se ha realizado hasta este momento, para 

poder planear cómo implementar la posible solución a la problemática, con 

sus respectivos ciclos reflexivos, según el modelo elegido. 

La estructura del documento de investigación podría quedar de la siguiente 

manera: planteamiento del problema, marco teórico, metodología, diseño de la 

estrategia de solución al problema, plan de acción, reflexión de la implementación y 

de ser necesario, el replanteamiento del plan de acción para continuar con el ciclo. 

IV. Conclusiones 
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Al reflexionar desde la complejidad, se logra un panorama holístico, el cual 

favorece la atención de las necesidades de una sociedad variable. Por lo tanto, es 

fundamental que, desde la formación docente se fomente el desarrollo de procesos 

de investigación que faciliten la inserción de los nuevos profesionistas como agentes 

de cambio en la comunidad, y que puedan atender las necesidades de su contexto. 

Para iniciar este proceso de cambio se debe desarrollar la identidad local, 

enriquecida con los conocimientos de su contexto desde la investigación. A través 

de una visión holística se puede percibir lo complejo. Es decir, que cada grupo 

escolar tiene sus propias singularidades, las cuales, analizadas desde la 

complejidad, nos ayudan a ver y entender la diversidad. Este despertar nos lleva a 

respetar la pluralidad, y como en una relación mutualista, de la pluralidad se 

enriquece la complejidad. 

Por lo cual es fundamental que la formación que se debe fomentar en los 

futuros docentes sea transdisciplinaria, científica, crítica, pedagógica, didáctica, 

tecnológica, humana y ética, de tal manera que se fortalezca una formación integral 

de seres capaces y conscientes que estén dispuestos a intervenir en su contexto 

para generar cambios. 
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Titulo “Estilo de vida en jóvenes universitarios y la relación con la 

mercadotecnia social en salud” 

Resumen 

La prevención de enfermedades no transmisibles se convirtió en un reto para la 

salud pública, en el siglo XXI murieron 36 millones de personas, de las cuales 15 

millones fallecieron de forma prematura entre los 30 y los 70 años de vida. El 

problema se agudiza en los países de ingresos bajos y medianos donde hay más 

pobreza lo que genera una condición de vulnerabilidad impactando en el estado de 

salud de la población. Al respecto los gobiernos han implementado intervenciones 

con el uso de la mercadotecnia social en salud que tiene como referente la 

promoción de la salud dirigidas a los adultos jóvenes para evitar la incidencia y 

prevalencia de estas enfermedades que son un problema de salud pública. 

Objetivo. Evaluar el estilo de vida en jóvenes universitarios y describir la relación 

con la mercadotecnia social en salud. 

Metodología. Investigación de corte cuantitativo, no experimental, transversal y 

descriptivo. El universo fue 520 adultos jóvenes de un programa educativo 

pertenecientes a una universidad pública, se plantearon cuatro hipótesis a 

comprobar la cuales abordaron la variable de estilo de vida, estado nutricional, 

glucemia capilar en ayunas y tensión arterial, se utilizó muestreo aleatorio simple y 

se obtuvo un tamaño de muestra de 178 sujetos, con un nivel de confianza del 95% 

y un error del 5%, la prueba piloto obtuvo una confiabilidad de un alfa de Cronbach 

de 0.795. 

Resultados. La edad promedio fue de 21 años con un 36.8%, el sexo femenino 

represento el 77.9%, el estado civil 93.2% es soltero, el 80% de localidad urbana, 

las correlaciones entre edad y peso fue de 0.064, puntaje y peso de -0.020 y puntaje 

y edad -0.051, propósito y estado nutricional -0.17, claridad y estado nutricional -

0.11 e impacto y estado nutricional, -0.11. 
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Conclusión. Existen determinantes que tienen mayor carga en el estilo de vida, 

como el consumo de alcohol o tabaco, la ingesta de alimentos no saludables y la 

poca actividad física, finalmente hay poca relación entre el estilo de vida y las 

campañas de mercadeo social en salud. 

Palabras clave: Adulto joven, mercadeo social en salud, estilo de vida, 

enfermedades no transmisibles. 

 

Abstract 

The prevention of non-communicable diseases has become a challenge for public 

health. In the 21st century, 36 million people died, of which 15 million died 

prematurely between 30 and 70 years of age. The problem is more acute in low- and 

middle-income countries where there is more poverty, which generates a condition 

of vulnerability impacting the health status of the population. In this regard, 

governments have implemented interventions with the use of social marketing in 

health that has as a reference the promotion of health aimed at young adults to 

prevent the incidence and prevalence of these diseases that are a public health 

problem. 

Objective. To evaluate the lifestyle of young university students and to describe the 

relationship with social marketing in health. 

Methodology. Quantitative, non-experimental, cross-sectional and descriptive 

research. The universe was 520 young adults from an educational program 

belonging to a public university, four hypotheses were proposed to test which 

addressed the variable of lifestyle, nutritional status, fasting capillary glycemia and 

blood pressure, simple random sampling was used and a sample size of 178 

subjects was obtained, with a confidence level of 95% and an error of 5%, the pilot 

test obtained a reliability of a Cronbach's alpha of 0.795. 
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Results. The average age was 21 years with 36.8%, female sex represented 77.9%, 

marital status 93.2% is single, 80% of urban locality, the correlations between age 

and weight was 0.064, score and weight -0.020 and score and age -0.051, purpose 

and nutritional status -0.17, clarity and nutritional status -0.11 and impact and 

nutritional status, -0.11. 

Conclusion. There are determinants that have a greater burden on lifestyle, such as 

alcohol or tobacco consumption, unhealthy food intake and low physical activity, 

finally there is little relationship between lifestyle and social marketing campaigns in 

health. 

Key words: Young adult, social marketing in health, lifestyle, noncommunicable 

diseases. 

 

I. Introducción 

El antecedente de la investigación tiene como base el aumento en la esperanza de 

vida, el cual aumentará en los siguientes 30 años en todo el mundo, por lo que el 

estilo de vida que practique la población tendrá impacto en la condición de salud de 

las personas en los siguientes años (Cesena, 2020). El derecho a la salud es 

humano y universal en cualquier sociedad, pero que es la salud, esta se describe 

como la ausencia de enfermedad y el bienestar físico, psíquico y mental, para 

alcanzar el bienestar se requiere de estilos de vida saludable que permitan a la 

persona vivir y disfrutar de manera plena la vida (Blázquez, et al., 2016). 

El estilo de vida (EV) de la persona es determinante en la condición de salud 

que posee, y se forma por el conjunto de hábitos y conductas que regulan la forma 

en que se vive y es determinado por la familia, el entorno, las condiciones laborales, 

las diferencias sociales, el estrés, la educación y la alimentación. 

La mercadotecnia social en salud (MSS) se fundamenta en la mercadotecnia 

y en la promoción de la salud (PS) que busca identificar entornos no saludables y 
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generar opciones de contextos saludables para la población con el fin de fomentar 

cambios en las conductas de comportamiento que configuren estilos de vida 

saludable (EVS), el antecedente de la PS se encuentra en la Carta de Ottawa, 

Declaración de Yakarta y la Carta de Bangkok ambas solicitan a los países 

miembros a impulsar políticas públicas saludables, crear ambientes favorables para 

la salud, desarrollar habilidades personales, reforzar la acción comunitaria y 

reorientaran los servicios de salud y ampliar la capacidad de las comunidades y el 

empoderamiento del individuo por medio de la educación práctica, el fortalecimiento 

del liderazgo y el acceso a los recursos (Calpa, et al., 2019). 

El tránsito del joven por la universidad influye en el estilo de vida, el paso de 

adolescencia a la edad adulta se considera como crucial para que se adquieran, 

consoliden y practiquen EVS, esto por la libertad que adquieren en la toma de 

decisiones y en la independencia de vivir conforme a sus hábitos que cree son los 

correctos, pero también puede influir en los demás para promocionar entornos 

saludables y por ende EVS (Cecilia, et al., 2018). 

Los estilos de vida se posicionan como uno de los determinantes de 

desarrollo de las diversas enfermedades no transmisibles (ENT), consideradas 

como catastróficas para la economía de cualquier país por los gastos catastróficos 

generados por el tratamiento terapéutico y los costos derivados de las 

complicaciones, la característica principal es que las ENT y el tratamiento en ambos 

casos de larga duración, sumado a las complicaciones lentas y que condicionan a 

la perdida de funciones vitales por ende el impacto al individuo, familia y al sistema 

de salud suele ser trágico y su desenlace mortal por la disminución en los años de 

vida. 

Los factores de riesgo como la obesidad, la glucosa por encima de rangos 

normales, la inactividad física, entre otras y las cuales se perduran durante un 

periodo de tiempo harán que una persona debute con alguna ENT como la como la 
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hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 (DM2), enfermedades cardiovasculares 

y algún tipo de cáncer. 

La importante carga relacionada a las ENT, así como sus múltiples 

consecuencias, hacen necesario el uso de estrategias educativas, tomando como 

base el mercadeo social en salud (MSS) con la finalidad de promover conductas 

sanas para la salud, debido a que el mercadeo social fusiona la promoción de la 

salud y la prevención de enfermedades, con la finalidad de influir en las conductas 

que benefician al individuo, a la familia y a la sociedad. 

Los antecedentes del MSS datan del año 1950 en donde se cuestionaba el 

uso de la mercadotecnia en temas de salud, de tal manera que para el año 1971 

Kotler y Zaltman utilizaron el marketing tradicional como una alternativa para 

aplicarla a temas sociales, en esta evolución en 1994 Adreasen definió el MSS como 

la adaptación de las técnicas del marketing comercial para el análisis, planeación, 

ejecución y evaluación de programas diseñados para influenciar el comportamiento 

voluntario de la población objetivo para mejorar su bienestar personal y el de su 

comunidad. 

En el año 1996 Willian A. Smith, propuso la siguiente definición: el MSS es 

un proceso para influenciar las conductas humanas a gran escala utilizando los 

principios del marketing con el fin de lograr un beneficio social en vez de una 

ganancia comercial. Finalmente, Philip Kotler y colaboradores definieron el MSS 

como un proceso que aplica los principios y técnicas del marketing para crear, 

comunicar y entregar valor para influenciar conductas de la audiencia prioritaria que 

benefician a la sociedad (salud pública, seguridad, ambiente y comunidades) y al 

individuo (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2020). 

Si bien se puede identificar que el fin principal buscado a partir de la 

implementación del MSS es cambiar o modificar conductas no saludables y adquirir 

un estilo de vida que impacte positivamente en la calidad de vida a mediano y largo 
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plazo, esto debido a que el MSS se puede aplicar en diferentes ámbitos como: salud 

mental y bienestar, promoción de salud global, cambio climático y sostenibilidad, así 

como la prevención y reducción de adicciones, estos son algunas temas en los que 

se tiene evidencia de la implementación. 

El grave problema de salud pública que implica la incidencia de las ENT para 

cualquier sistema de salud pública en el mundo, necesita de conocimiento solido 

del fenómeno epidemiológico, así como la identificación de los determinantes 

sociales que favorecen la aparición de estas enfermedades catastróficas, con este 

argumento el presente estudio tuvo la finalidad de identificar el estilo de vida en 

jóvenes que están en proceso de transición, ya que la etapa es determinante en el 

comportamiento y conductas que probablemente replicara en la edad adulta, el 

resultado es útil porque se abordara desde el MSS campañas que estimulen buenos 

comportamientos, que en cierto plazo impacte en la disminución de la morbi-

mortalidad a causa de una ENT. 

II. Metodología 

Objetivo general 

 Evaluar el estilo de vida en jóvenes universitarios y la relación con la 

Mercadotecnia Social en Salud. 

Objetivos específicos 

 Identificar y categorizar el estilo de vida en los jóvenes universitarios. 

 Conocer el estado nutricional de los estudiantes de una universidad pública. 

 Describir las cifras de tensión arterial presentan los estudiantes de una 

universidad pública. 

 Mostrar las cifras de glucemia basal que tienen los estudiantes de una 

universidad pública. 

 Relacionar el estilo de vida en jóvenes universitarios y el Mercadotecnia 

social en salud. 
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 Interpretar la relación entre el estilo de vida en jóvenes universitarios y el 

Mercadotecnia social en salud. 

Preguntas de investigación  

 ¿Cuál es estilo del estilo de vida de los estudiantes de una universidad 

pública? 

 ¿Cuál es el estado nutricional de los estudiantes de una universidad pública? 

 ¿Qué cifras de tensión arterial presentan los estudiantes de una universidad 

pública? 

 ¿Qué glucemia basal tienen los estudiantes de una universidad pública? 

 ¿Existe relación entre el estilo de vida del estudiante una universidad pública 

y la mercadotecnia social en salud? 

 ¿Cuáles son los indicadores que predicen el estilo de vida de los estudiantes 

de una universidad pública? 

Enfoque de la investigación 

El enfoque empleado fue de tipo cuantitativo, no experimental, transversal y 

descriptivo. 

Alcance 

Adultos Jóvenes de 18 a 24 años adscritos a un programa educativo de una 

Universidad Pública del municipio de Celaya Guanajuato. 

Hipótesis 

1) Ho: “El estilo de vida de los estudiantes de una universidad pública es saludable 

en el 90%”. 

2) Ho: “El estado nutricional de los estudiantes de una universidad pública se ubica 

en un peso normal en el 90% de los participantes. 

3) Ho: “La glucemia capilar en ayuno de los estudiantes de una universidad pública 

está en un rango de 80 a 120 mg/dl o menos en el 90 % de los participantes. 
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4) Ho: “La tensión arterial de los estudiantes de una universidad pública está en un 

rango de 120/80 mmHg o menos en el 90% de los participantes. 

Población y muestra 

La población de estudio estuvo conformada por 520 jóvenes universitarios del 

Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato. 

Unidad de análisis y muestreo: Adultos jóvenes de 18 a 24 años que cumplan con 

los criterios de inclusión. 

Muestreo 

Se utilizo la técnica muestreo probabilística aleatoria simple. 

Cálculo del tamaño de la muestra 

El cálculo se realizó en el Software Decision Analyst STATS 2.0, estableciendo 

como valores para el procesamiento de datos los siguientes: nivel de confianza del 

95%, con un error del 5%, obtenido un tamaño de muestra de 178 adultos jóvenes, 

el resultado se describe en el apéndice 7.1. 

Variables 

Descriptivas 

Edad, genero, lugar de residencia, padre o madre de familia, estado civil, seguridad 

social, ingreso mensual familiar, estatus laboral, peso y estatura. 

De estudio 

 Estilo de vida como variable dependiente. 

 Mercadotecnia social en salud y condiciones físicas de salud como variables 

independientes. 
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III. Resultados 

La edad promedio de los participantes fue de 21 años con un 36.8%, seguido de 22 

años con un 32.2% y el de menor frecuencia contaba con 18 años de vida con un 

3.9% de representatividad, la información se presenta en la figura 1. 

 

 

Con relación al sexo de los sujetos de estudio tuvo predominio el femenino con un 

77.9% y el masculino con un 22% respectivamente, existe una clara tendencia del 

dominio del sexo, los resultados se presentan en la figura 2 respectivamente.  
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Concerniente a una de las mediciones de indicadores que demuestran la condición 

de salud de la persona así como el estilo de vida que practica, la tensión arterial es 

una medición crucial ya que es resultado de una alimentación sana y la práctica de 

actividad física, derivado de la medición se clasificaron los niveles para identificar 

cifras que condicionen la presencia de hipertensión arterial y los resultados arrojaron 

que el 43.2% se ubica en una cifra normal, el 38.2% el dato fue normal baja y el 

15.1% con tendencia a manejar número bajos pero normales, el 2.8% y el 0.5% se 

ubicaron en hipertensión arterial nivel 1 y nivel 2 respectivamente, esto se puede 

apreciar en la figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estado nutricional relacionado al índice de masa corporal (IMC) es una condición 

vital que refleja el estilo de vida de la persona, ya que la manifestación contundente 

de hábitos no saludables es el sobrepeso y la obesidad, derivado de ello se identificó 

que el 56.2% de los estudiantes presentaron un peso normal, lo que es relevante 

es que el 30.3% y el 8.4% se relacionaron a una condición de sobrepeso y obesidad 

y el 5.1% se ubicó en bajo peso, estos resultados alertan sobre la probable ausencia 

de una alimentación saludable y actividad física, datos detallados en la figura 4 

respectivamente. 
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En cuanto a la glucemia capilar, la evidencia científica refiere que cifras basales de 

glucemia basal por encima del parámetro normal manifiestan la probable presencia 

de una enfermedad no transmisible como la DM2 y que es resultado por el 

mantenimiento de malos hábitos por un periodo sostenido además de otros 

determinantes, en este contexto lo que se identifico fue que el 51.1% tuvo una cifra 

normal, en general los resultados se encuentran en los márgenes normales de 

glucosa capilar en ayunas, visualmente se verifica en la figura 5.   
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Modelo Estilo de vida saludable y campaña de mercadeo social  

El análisis en esta etapa se presenta en dos etapas, siendo estos; la preevaluación 

y la evaluación de la modelación de ecuaciones estructurales con mínimos 

cuadrados parciales (PLS-SEM). 

La primera etapa de preevaluación se especifica el modelo estructural 

mediante el diagrama que se presenta en la figura 22, donde se ilustra las relaciones 

entre las variables endógenas y exógenas, destacando que el modelo compuesto 

es de tipo reflectivo, puntualizando que los indicadores de cada una de las variables 

latentes (VL) compiten entre sí, donde también se identifica que la relación causal 

corre a partir de cada una de las VL hacia los indicadores y un cambio en la VL se 

reflejara en sus respectivos indicadores.  
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Para la fiabilidad del constructo se empleó alfa de Cronbach y fiabilidad 

compuesta, debido a que el alfa de Cronbach subestima la fiabilidad de la 

consistencia interna de las variables latentes, según la tabla 21 las VL como AF, A 

y VS están por debajo de 0.70, es necesario rediseñar estas VL y en el caso de CM, 

CA, ED y TL se encuentran por encima de 0.70 por lo tanto se comprueba que hay 

fiabilidad en cada uno de los constructos.  

Referente al valor de correlación de Spearman las VL presentaron los 

siguientes resultados:  AF muestra una relación nula (-0.05), A exhibe una relación 

moderada (0.64), CM presenta una relación moderada (0.63), CA con una relación 

moderada (0.75), ED con una relación alta (0.85), VS con una relación media y TL 

con una relación moderada (0.68), en resumen, se puede apreciar que en su 

mayoría existe entre cada constructo una relación positiva entre sus indicadores.  

La validez convergente del constructo indica que un conjunto de indicadores 

representan a su respectiva variable lo cual se valida a través de la AVE, que mide 

la varianza del constructo y que se pueda explicar a través de los indicadores 

elegidos, el valor de la AVE debe ser mayor o igual a 0.50, este valor indica la indica 

la cantidad de varianza que una VL obtiene de sus indicadores en relación con la 

varianza debida al error de medida; lo que significa que cada VL explica al menos 

el 50% de la varianza que presentan sus indicadores, en esta caso el valor en AF 

(0.33) , CM (0.43), ED (0.43) y VS (0.42) se encuentra por debajo del 0.5, lo que 

indica que el constructo no puede explicar más de la mitad de la varianza de sus 

indicadores, en el caso de A (0.498), CA (0.65) y TL (0.499) el valor es muy cercano 

y por encima de 0.5, en este caso el constructo si explica más de la mitad de la 

varianza de los indicadores.  

Los valores obtenidos nos permiten afirmar que se requiere un reajuste 

mediano al modelo para comprobar la validez convergente. 
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Respecto a la validez discriminante se evaluó utilizando el criterio de Fornell-

Larcker, el cual menciona que la raíz cuadrada de AVE para cada constructo debe 

ser mayor a todas las correlaciones que éste tiene con el resto de los constructos 

Variable latente AF A CM CA ED VS TL 

AF 0.582             

A 0.217 0.706           

CM 0.088 0.183 0.656         

CA 0.115 0.282 0.229 0.807       

ED 0.154 0.345 0.339 0.405 0.656     

VS 
-0.211 

-

0.263 
-0.174 -0.340 -0.260 0.649   

TL 
0.022 0.427 0.300 0.222 0.565 

-

0.112 
0.706 

 

IV. Conclusiones 

Se concluye que la etapa de transición del adulto joven es de 18 hasta los 25 años 

y que esta etapa es determinante en el estilo de vida que practicara en las siguientes 

etapas de la vida, lo que se correlaciona en gran medida con el desarrollo de una 

ENT. 

Con relación al estilo de vida se concluye que el estudiante posee un estilo de vida 

saludable, sin embargo, hay manifestaciones como consumo de comida no 

saludable, sedentarismo y consumo de sustancias como alcohol y cigarrillo. 

Referente al estado nutricional de los estudiantes de una universidad pública se 

encontraron en un peso normal, esta situación se relaciona con la edad, la práctica 

de algún deporte y la alimentación. 

Por la edad la glucemia capilar en ayuno de los estudiantes se detectó en un rango 

normal, nuevamente el factor edad es determinante en esta variable. 
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Concerniente a la tensión arterial de los estudiantes de una universidad pública 

también se identificó en un valor normal, ello relacionada a la actividad física y la 

usencia de alguna comorbilidad. 

Por su parte el marketing social en salud, si lo identifican como una estrategia de la 

promoción de la salud para cambiar hábitos y modificar conductas de riesgo, pero 

se identificó que las campañas no tienen el impacto en la concientización y en la 

adopción de un estilo de vida saludable, es necesario desarrollar campañas 

dirigidas a los grupos de riesgo con mensajes claros y por los canales de 

comunicación que tengan mayor impacto en este grupo de edad. 

El adulto joven transita por una serie de modificaciones cuando avanza de nivel de 

educativo, siendo la universidad un factor importante de cambios en cuanto a estilos 

de vida, teniendo la posibilidad de que estos sean estilos saludables o no 

saludables. 

Existen determinantes en el estilo de vida como la realización de actividad física, el 

consumo de alcohol o tabaco, la ingesta de alimentos saludables, la práctica de 

actividades de esparcimiento entre otras. 
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Elaboración de un perfil hidrogeológico y ambiental del acuífero costero 

Arroyo Grande considerando efectos del cambio climático y dinámica 

antropogénica en la zona norte del Departamento de Bolívar. 

Resumen 

Este proyecto es producto del trabajo conjunto de Instituciones de Educación 

Superior (IES) de la región Caribe Colombiana en un marco de alianza para 

fortalecer la investigación y desarrollo experimental, orientadas a conservar el 

recurso hídrico subterráneo del departamento de Bolívar. A través de la cual se 

identificó la necesidad de solucionar la problemática de insuficiente conocimiento 

del comportamiento hidrogeológico y ambiental del acuífero costero Arroyo Grande 

que relacione efectos del cambio climático y dinámica antropogénica en la zona 

norte del departamento de Bolívar. Se gestó la propuesta de valor para generar 

conocimiento y fortalecer las instituciones. El perfil hidrogeológico propuesto incluye 

la apropiada delimitación del área que comprende la formación Arroyo Grande, la 

identificación del comportamiento hidrogeológico de la zona, y el estado de medio 

ambiente, la apropiada valoración de los posibles efectos del cambio climático y 

dinámica antropogénica mediante simulaciones en modelos a escala laboratorio y 

modelos matemáticos, y la formulación de estrategias que fortalezcan la resiliencia 

del acuífero. Además, la capacidad científica de las IES aliadas fue fortalecida 

mediante dotación de equipos, generación de nuevo conocimiento y el fomento del 

talento humano y capacidad científica para abordar la necesidad identificada. 

El cumplimiento de las actividades y de los objetivos específicos propuestos se vio 

reflejado en productos que responden con las causas directas del principal problema 

identificado: caracterización incompleta de la hidrogeología y el estado ambiental 

del acuífero Arroyo Grande, valoración limitada del impacto ambiental de posibles 

efectos del cambio climático y dinámica antropogénica sobre el acuífero costero 

Arroyo Grande, escasas estrategias técnicas enfocadas a una apropiada 
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caracterización hidrogeológica y ambiental y a la protección del acuífero costero 

Arroyo Grande, y la baja capacidad científica de las universidades para desarrollar 

un completo estudio de acuíferos costeros. Productos como documentos de 

investigación avalados por pares, artículos de investigación, documento inédito y 

fortalecimiento de la infraestructura investigativa (a través de la dotación de equipos 

e insumos). Los cuales además contribuyen a la sostenibilidad, desarrollo y 

capacidad innovativa del departamento de Bolívar, Colombia constituidos en 

aportes e impactos positivos a la región Caribe Colombiana. 

Palabras clave: Agua subterránea, cambio climático, medio ambiente, 

hidrogeología, hidrodinámica, dinámica antropogénica, intrusión salina.  

Introducción  

El Estudio Nacional del Agua 2022 concluye que en Colombia no todos los sistemas 

acuíferos cuentan con un nivel de conocimiento suficiente para la gestión de sus 

aguas subterráneas (Minambiente et al., 2019), hasta la fecha 67 sistemas acuíferos 

han sido identificados. Adicionalmente, en este estudio se concluye que existe un 

gran potencial de investigación para estudiar los procesos de recarga en los 

acuíferos colombianos, así como también se identifica que el inventario de puntos 

de extracción de aguas subterráneas evidencia una dispersión de la información e 

incompletitud a nivel nacional (Minambiente et al., 2019).  

La información recopilada del acuífero costero Arroyo Grande corresponde a 

estudios de evaluación del potencial ambiental de los recursos subterráneos de 

Bolívar desarrollado en 1998 (INGEOMINAS, 1999), un estudio hidrogeológico de 

la zona norte desarrollado en 1999 (Cardique & Hidrogeologos, 1999) y un estudio 

de vulnerabilidad a la intrusión salina en el acuífero elaborado por Cardique en 2006 

(Cardique, 2006).  

De acuerdo con esto, el acuífero se encuentra en el subsuelo de la región aledaña 

al poblado de Arroyo Grande en Cartagena, Bolívar Colombia. Como es posible 
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observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., la extensión 

del acuífero ha sido delimitada por el Servicio Geológico Colombiano (2003), el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (2014) y la Alcaldía de 

Cartagena (2018) con las limitaciones presentes. Basados en la información oficial 

existente para este acuífero, el IDEAM afirma que el acuífero posee un nivel de 

conocimiento suficiente para su gestión. Sin embargo, dicha información es 

desactualizada e incompleta para la formulación de estrategias que permitan 

proteger al acuífero ante escenarios futuros de cambio climático y dinámica 

antropogénica. La necesidad de conocimiento científico de las características de la 

zona esta exacerbada por el particular interés que representa este acuífero para el 

departamento de Bolívar puesto que se encuentra adyacente a varios 

corregimientos de la zona norte del distrito de Cartagena y a los municipios Santa 

Catalina y Clemencia, y contribuye al abastecimiento de agua de estos. 

 

Por otro lado, Aguas de Cartagena y el distrito 

de Cartagena han avanzado en estudios que 

permitan conocer la capacidad hídrica de la 

zona (Acuacar & Drilling, 2014), (Alcaldia de 

Cartagena de Indias & Consultorias y servicios 

juridicos y Comerciales, 2018). No obstante, los 

estudios presentan discrepancias en los 

resultados de caudales en las pruebas de 

bombeos de varios pozos (ej.: Pozos de finca 

Buenos Aires y finca el Venado), la cantidad de 

pozos y aljibes inventariados, y discrepancias 

en el área de estudio, no contemplando la zona 

aledaña a la línea de costa; omitiendo un área 
Figura 6. Mapa de las cuencas y 
del acuífero Arroyo Grande. 
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de importancia para comprender el acuífero. El desconocimiento de la dinámica 

asociada con este acuífero impide una gestión adecuada de los recursos hídricos 

subterráneos ante riesgos relacionados con efectos del cambio climático y dinámica 

antropogénica en el norte del departamento de Bolívar.  

Uno de los retos del departamento de Bolívar es desarrollar capacidades científicas 

para la investigación básica y aplicada, enfocada al medio ambiente, al cambio 

climático y a la gestión de riesgo; con el desarrollo de esta investigación se logrará 

incrementar el nivel de conocimiento del Acuífero Arroyo Grande, permitiendo 

mejorar la gestión de las aguas subterráneas en Bolívar, y proponer estrategias que 

fomenten su sostenibilidad a mediano y largo plazo.  

La zona Norte de Bolívar, se visiona como un área de expansión hotelera y 

urbanística, lo cual aumentara la población que habita la zona, además de ser la 

zona propuesta para la construcción del nuevo aeropuerto. Esta nueva población y 

los proyectos que se planteen desarrollar necesitarán agua para su sustento, la cual 

podría ser abastecida por el Acuífero Arroyo Grande, siempre y cuando se 

identifique su oferta hídrica sostenible y se conozcan sus características 

hidrogeológicas y ambientales al detalle (POT Cartagena de Indias, 2001). 

Los avances a nivel mundial para el estudio de acuíferos costeros están enfocados 

en mejorar las capacidades técnicas y científicas que sustentan el desarrollo de 

planes integrales para la gobernanza del agua subterránea. Dentro de las cuales se 

destacan los últimos progresos para la estimación de la recarga real de los acuíferos 

aplicando métodos numéricos (Mosase et al., 2019), el uso de técnicas que 

disminuyen la incertidumbre en la toma de datos de campo (Cai et al., 2017),  y la 

implementación de trazadores no invasivos (Goebel et al., 2017) con apoyo de 

imágenes satelitales (Park et al., 2011).  

Además, caracterizaciones ambientales más detalladas (Danielopol et al., 2003), 

incluyendo el estudio de las tendencias en calidad de agua subterránea y los 
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agentes ambientales y sociales que influyen en su contaminación (Custodio, 2011). 

Asimismo, en los últimos 50 años se han estudiado los procesos de intrusión salina 

y los factores que incrementan la vulnerabilidad de los acuíferos a la presencia de 

la misma (Werner et al., 2013), incluyendo el análisis de factores intrínsecos del 

acuífero como la geometría (Walther et al., 2017), geología (Abarca, 2006) e 

hidráulica (Shen et al., 2019) y factores externos relacionados con la naturaleza 

como: los efectos del cambio climático (Robinson et al., 2018), (Abd-Elhamid et al., 

2020), cambios estacionales de precipitación (Yan et al., 2015) y subsidencia del 

suelo (Eggleston & Pope, 2013), y relacionados con las actividades antropogénicas 

representativas de las áreas de estudio: como la sobreexplotación de acuíferos 

(Abdelgawad & Abdoulhalik, 2018), la subsidencia debida a la explotación (Galloway 

& Burbey, 2011), y el cambio de usos de suelo (Instituto Geologico y minero de 

españa, 2012). Aun cuando se han logrado avances en los temas expuestos 

anteriormente, no existen estudios que integren dichos factores en un análisis de 

acuíferos costeros, y se genera incertidumbre en la aplicación de modelos 

matemáticos que permitan predecir la recarga real de los acuíferos y la presencia 

de intrusión salina considerando el impacto de dichos factores (Ketabchi et al., 

2016), así como tampoco se soporta el desarrollo de estrategias que fortalezcan la 

resiliencia de los acuíferos costeros partiendo de modelos conceptuales completos 

(Conti & Gupta, 2016). 

Metodología 

A continuación, se presentan las actividades propuestas de acuerdo con cada uno 

de los objetivos planteados para la ejecución del proyecto. 

1. Identificación de los efectos y causas asociadas al problema de insuficiente 

conocimiento hidrogeológico y ambiental del acuífero costero Arroyo Grande. 

A partir de esta actividad se realizó la elaboración de un árbol de problema de la 

situación analizada. El árbol consiste en identificar los principales efectos y 
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causas directas e indirectas del problema y la manera como estas se 

interconectan y dan lugar a la situación analizada.  

2. Identificación de los objetivos específicos y beneficios de realizar un correcto 

perfil hidrogeológico y ambiental del acuífero Arroyo Grande. 

La identificación de los objetivos específicos y beneficios fue planteada a través 

de un árbol de objetivos y beneficios. Este árbol refleja los objetivos y beneficios 

obtenidos del proyecto y se correlaciona con los efectos y causas analizadas en 

la primera actividad. 

3. Caracterizar la hidrogeología y el estado ambiental del acuífero costero 

arroyo grande. 

Esta actividad busca la recopilación de información relacionada con la 

hidrogeología del acuífero Arroyo Grande. Para ello se necesitará un área de 

estudio delimitada, un inventario de pozos, aljibes y cuerpos de agua 

superficiales, un levantamiento topográfico del área de estudio con imágenes 

satelitales y GPS; sondeos eléctricos verticales en puntos de importancia 

estratégica; caracterización de tipo de suelo; pruebas de bombeo; monitoreo 

meteorológico y de niveles en los pozos; análisis de cobertura de suelo; y la 

estimación de la recarga de acuífero Arroyo Grande. 

Resultados 

1. Identificación de los efectos y causas asociadas al problema 

La figura 2 muestra el árbol del problema considerando que el problema principal a 

abordar es el insuficiente conocimiento del comportamiento hidrogeológico y 

ambiental del acuífero, y a su vez resume las causas principales y efectos del 

proyecto.  

2. Identificación de los objetivos específicos y futuros beneficios 

En la Figura 3 se resumen los objetivos específicos planteados y los beneficios 

esperados al finalizar el proyecto. Este árbol de objetivos representa una estrategia 
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para cumplir con el alcance del proyecto de manera satisfactoria. Las etapas 

planteadas en los objetivos específicos han sido elaboradas durante los cuatro años 

del proyecto. La etapa tres incluye la identificación de las presentes discrepancias 

encontradas en los estudios a la fecha y como esta ha afectado la generación de 

conocimiento del acuífero Arroyo Grande.  

 

Figura 7. árbol de problema. 
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Figura 8. Identificación de objetivos y futuros beneficios. 

3. Caracterizar la hidrogeología y el estado ambiental del acuífero 

costero arroyo grande. 

La tabla 1 resume los perfiles hidrogeológicos y estudios actuales realizados en el 

acuífero Arroyo Grande consideran parcialmente 4 de los componentes siendo 

incompletos para entender sus características y formular estrategias que garanticen 

su sostenibilidad y resiliencia (Acuacar & Drilling, 2014; Alcaldia de Cartagena de 

Indias & Consultorias y servicios juridicos y Comerciales, 2018; Cardique, 2006). 

Además, al comparar los perfiles se evidencian discrepancias en datos de caudales 

máximos de extracción en pozos inventariados, 45 L/s en 1998, y 50 L/s en 2018; 

en el área estimada del sistema acuífero Arroyo Grande de 234 km2 reportados en 

1998, 102 km2 en 2006 y 131 km2 en 2014; en el área de la formación Arroyo 

Grande (la cual posee los mejores rendimientos de todo el sistema acuífero) 

calculada en 46.8 km2 en 1999, 62 km2 en 2006 y 27.91 km2 en 2018, entre otros. 

Tabla 1. Discrepancias en la información de perfiles hidrogeológicos realizados en 

el acuífero Arroyo Grande. Fuente: Autores. 
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Discrepancias en 

estudios 

INGEOMIN

AS & 

Cardique 

(1998) 

Cardique & 

Hidrogeólogos 

Asociados 

LTDA (1999) 

Cardique (2006) 
Aguas de Cartagena 

(2014) 

Alcaldía de 

Cartagena 

(2018) 

Área de estudio 
Jurisdicción 

Cardique 
NA 

Clemencia, Santa 

Catalina, 

Cartagena 

(Arroyo Grande, 

Pontezuela) 

Clemencia, Cartagena 

(Arroyo Grande, 

Pontezuela, Bayunca, 

Puerto Rey) 

Cartagena 

(Arroyo Grande) 

Área del sistema 

acuífero Arroyo 

Grande (km2) 

234 NA 102 131,26 NA 

Área sobre la que se 

extiende la 

formación Arroyo 

Grande (km2) 

NA 46,8 62 NA 27,91 

Recarga real 

estimada del 

acuífero (mm/año) 

NA 150 150 81,68 806,49 

Número de puntos 

de agua 

inventariados 

NA 55 23 13 44 

Caudales de 

extracción (l/s) 
NA 48,48 45 NA NA 

Promedio de caudal 

máximo de 

extracción (l/s) 

NA NA 18,5 15,6 50,3 

Distancia desde la 

línea de costa que 

evidencia presencia 

de agua salobre a la 

NA NA 
0.37 (10 m de 

profundidad) 

12 (16.5 m de 

profundidad) 

1.85 (1.8 m de 

profundidad) 
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Discrepancias en 

estudios 

INGEOMIN

AS & 

Cardique 

(1998) 

Cardique & 

Hidrogeólogos 

Asociados 

LTDA (1999) 

Cardique (2006) 
Aguas de Cartagena 

(2014) 

Alcaldía de 

Cartagena 

(2018) 

menor profundidad 

(km) 

Cantidad de SEV con 

presencia de agua 

salobre en el 

acuífero 

NA NA NA 2 (de 25 realizados) 
12 (de 36 

realizados) 

Mayor profundidad 

con presencia de 

agua salobre en SEV 

(m) 

NA NA 0.37 16,5 75 

Mayor distancia con 

presencia de agua 

salobre en SEV (m) 

NA NA NA 
12 (16.5 m de 

profundidad) 

5.3 (9 m de 

profundidad) 

Cantidad de tomas 

de muestra para 

análisis hidro 

geoquímico de agua 

realizadas 

NA NA NA 9 

30 (7 pozos, 11 

aljibes, 8 

jagueyes, dos 

arroyos, una 

ciénaga y una 

represa) 

Número de pozos 

análisis de calidad 
NA NA NA 6 7 

Distancia a la cual 

se observa pH 

alcalino desde la 

línea de costa más 

cercana (km) 

NA NA NA NA 5,9 
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Discrepancias en 

estudios 

INGEOMIN

AS & 

Cardique 

(1998) 

Cardique & 

Hidrogeólogos 

Asociados 

LTDA (1999) 

Cardique (2006) 
Aguas de Cartagena 

(2014) 

Alcaldía de 

Cartagena 

(2018) 

pH pozo acueducto 

Arroyo Grande 
NA NA NA 6,98 7,54 

Conductividad pozo 

que abastece 

Clemencia (uS/cm) 

NA NA NA 685 708 

Calidad promedio 

del agua 

subterránea 

analizada en la zona 

de Arroyo Grande 

NA NA NA Bicarbonatada cálcica 

Bicarbonatadas 

magnésicas y 

Bicarbonatadas 

intermedias 

Con respecto a la caracterización ambiental se obtuvo que la calidad del agua varía 

dependiendo de la época del año. Obteniendo una mejor calidad promedio durante 

la época de lluvias, como se observa en la Tabla 2. 

Tabla 2. Calidad del agua en diferentes épocas.  

Estado de la calidad del agua % Temporada seca % Temporada lluviosa  

Excelente 0.00% 0.00%  

Buena 21.43% 28.57%  

Pobre 0.00% 14.29%  

Muy pobre 21.43% 7.14%  

Inadecuada para consumo 57.14% 50.00%  

 100.00% 100.00%  
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Los resultados de calidad de agua 

obtenidos evidenciaron presencia de 

cloruros en el área cercana a el mar 

Caribe. Esta distribución coincide con la 

presencia de procesos de intrusión 

salina que alteran la calidad del agua 

subterránea del acuífero.  

 

Figura 9. Distribución de cloruros en el acuífero Arroyo Grande. 

Adicionalmente, se identificó la 

presencia de E-Coli en el acuifero. Las 

mayores concentraciones se 

evidenciaron en la zona del centro 

urbano del municipio y en áreas donde 

se realiza constante vertimiento de 

aguas residuales y presencia de pozas 

sépticas.  

 

Figura 10. Distribución de E-coli en el acuífero Arroyo Grande. 

Conclusiones 

Algunos de las conclusiones más relevantes del proyecto incluyen que: 

 Se logró complementar el conocimiento científico entorno a las 

características hidrogeológicas e hidrodinámicas que influyen en el 

comportamiento del acuífero costero Arroyo Grande. 
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 Fue crucial para el proyecto generar una articulación entre el estado actual 

del medio ambiente (calidad del agua) y la sostenibilidad ambiental del 

acuífero Arroyo Grande, con las dinámicas antropogénicas de la población. 

 Se logró elaborar un el perfil de calidad de agua del acuífero Arroyo Grande 

y su diagnóstico ambiental.  

 La ejecución del proyecto permitió fomentar en la comunidad académica y el 

público la actualización de conocimiento científico para el buen uso de las 

aguas subterráneas, basado en las características de los acuíferos y las 

amenazas que lo rodean. 

 Se realizó la formación de escenarios para compartir el conocimiento 

producto de este proyecto con comunidades académicas y población en 

general.  

 Se logró apoyar la formación académica de varios estudiantes de diferentes 

niveles educativos en las universidades aliadas.  
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Resumen 

El propósito de la ponencia “La evaluación, un análisis desde sus planteamientos 

curriculares y su práctica en la escuela Normal” es realizar un análisis de la 

evaluación en dos ejes: el primero desde las prácticas evaluativas en la escuela 

Normal de Santiago Tianguistenco y su carácter calificativo y el segundo desde sus 

planteamientos curriculares en el plan 2018 con énfasis en el plan 2022 y la 

posibilidad de transformación al aspecto de la evaluación. 

La administración industrial se aborda como referente para la elaboración de planes 

curriculares, se plantea como una explicación del enfoque de la evaluación centrado 

en la mejora del proceso de aprendizaje, que proviene de la idea de mejorar los 

procesos de producción y que se encuentra dentro del enfoque basado en 

competencias. 

El análisis de la evaluación en ambos planes 2018 y 2022 se hace con el fin de 

comparar la propuesta de evaluación y mirar si hay evolución en ella; ya que en los 

principios filosóficos desde los que se mira la formación de los estudiantes en el 

plan 2022 si deja ver que busca una transformación.  

Las prácticas evaluativas en la escuela Normal se ponen sobre la mesa para 

reflexionar y dar cuenta de lo que los alumnos perciben, lo que los docentes 

verbalizan y hacen, en contraste con lo que se propone en el currículo; encontrando 
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acciones que tienden mas a una actitud calificadora y de entrega de productos sin 

llegar, al menos a un proceso colectivo o individual de reflexión. 

 

La investigación parte de la pregunta; ¿Cómo se puede explicar que las prácticas 

de evaluación que se observan, no parecen estar de acuerdo con lo que se plantea 

en los planes de estudio vigentes?   

 

Abstract  

The purpose of the presentation “Evaluation, an analysis from its curricular 

approaches and its practice in the Normal School” is to carry out an analysis of the 

evaluation in two axes: the first from the evaluation practices in the Normal School 

of Santiago Tianguistenco and its character qualifying and the second from its 

curricular approaches in the 2018 plan with emphasis on the 2022 plan and the 

possibility of transformation to the evaluation aspect. 

Industrial administration as a reference for the development of curricular plans, is 

presented as an explanation of the evaluation approach focused on improving the 

learning process, which comes from the idea of improving production processes and 

is within the approach based in competitions. 

The analysis of the evaluation in both 2018 and 2022 plans is done in order to 

compare the evaluation proposal and see if there is evolution in it; since the 

philosophical principles from which the training of students is viewed in the 2022 plan 

does show that it seeks a transformation. 

Evaluation practices in Normal schools are put on the table to reflect and account 

for what students perceive, what teachers verbalize and do, in contrast to what is 

proposed in the curriculum; finding actions that tend more towards a qualifying 

attitude and delivery of products without reaching, at least, a collective or individual 

process of reflection. 



 

1979 
 

The research starts from the question; How can we explain that the evaluation 

practices that are observed do not seem to be in accordance with what is proposed 

in the current study plans? 

 

Palabras clave 

Evaluación, Competencias, intervención docente, criterios, prácticas evaluativas,  

 

II. Introducción 

La evaluación es un acto que desde la cultura escolar cobra suficiente importancia; 

en los procesos administrativos, para los docentes y estudiantes, tiene una función 

formativa y certificadora. Así también la intervención docente se acompaña de este 

proceso, que se espera tenga incidencia en el aprendizaje de los estudiantes. Los 

planes de estudio como referente de la acción educativa, propone ciertos principios 

desde los cuales debiera realizarse la evaluación para buscar el logro del perfil de 

egreso.  Las prácticas evaluativas pueden ser sujetas de análisis a partir de lo que 

se observa, lo que se dice, lo que se hace y lo que se busca en los planes de estudio.  

En la Escuela Normal de Santiago Tianguistenco, la función de asesoría académica 

se le asigna un grupo y tiene la responsabilidad de atender los procesos de: 

organización de tutoría, el curso de práctica profesional, y actividades 

administrativas en relación con el grupo. Con esta intervención desde asesoría, es 

posible establecer un diálogo permanente con los estudiantes. Por otro lado, existen 

espacios de diálogo entre docentes de la academia de cada grupo, el asesor 

académico es el líder y es quien da cuenta de la situación individual y grupal con el 

fin de atender las necesidades y así mejorar el servicio educativo. Desde este 

escenario, se realizó la investigación que a continuación se expone. 
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La estrategia de evaluación es un elemento importante a la hora de realizar una 

planeación didáctica, incluso cuando aún no se haya establecido contacto con los 

estudiantes que participarán en un curso; como acto seguido, la planeación 

didáctica se construye como una proyección de lo que se piensa que debería ocurrir 

en el aula y con ello se construyen instrumentos de evaluación. También se visualiza 

la relación entre los alumnos, el docente, los contenidos y las actividades inscritas 

en la estrategia didáctica, así como la evaluación, esperando todo esto conduzca al 

aprendizaje.  

En la escuela Normal de Santiago Tianguistenco, en la Licenciatura en Enseñanza 

y Aprendizaje de la Formación Ética y Ciudadana en Educación Secundaria, 

actualmente se trabaja en primer y tercer semestre con el plan de estudios 2022 y 

quinto y séptimo semestre con el plan 2018; por lo que antes de iniciar con el análisis 

se hará alusión a lo que se propone como evaluación desde los planes de estudio 

para la formación de maestros de educación básica 2018 y 2022.  

 

La evaluación según los planes de estudio 2018 y 2022 

El plan de estudios 2018 para la formación de docentes de educación básica 

establece que: “La evaluación consiste en un proceso de recolección de evidencias 

sobre un desempeño competente del estudiante con la intención de construir y emitir 

juicios de valor a partir de su comparación con un marco de referencia constituido 

por las competencias” 

La evaluación, en este plan se centra en la demostración de evidencias por parte 

del estudiante, referenciadas en unos criterios establecidos por el docente con base 

en las competencias que ha de desarrollar, tomando en cuenta que estas se 

componen de conocimientos, habilidades, actitudes y valores; a su vez propone la 

evaluación formativa para dar seguimiento al aprendizaje del estudiante, y con base 
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en la referencia que proporcionan sus criterios emitirá juicios que le permitan 

mejorar dichas competencias.  

En estos planteamientos curriculares sobre evaluación no se deja ni siquiera 

entrever que el estudiante sea partícipe de lo que quiere aprender y de como será 

evaluado, esto habla de una concepción unidireccional primero del acto de la 

formación y después del acto evaluativo.  

El plan de estudios 2022 para la formación de docentes de educación básica 

propone que:  

“La evaluación constituye un proceso de recolección de evidencias integradoras que 

ofrecen una lectura sobre los dominios de saber, capacidades, desempeños y 

producción de saber que ha alcanzado el estudiantado a nivel personal y colectivo 

que permite reflexionar sobre lo aprendido”  

El planteamiento de la evaluación en este plan de estudios es muy similar al anterior 

porque toma elementos como la presentación de evidencias por parte de los 

alumnos, su recolección por parte del docente y la demostración de capacidades; 

tomando como centro el proceso de aprendizaje de los estudiantes a partir del 

desempeño que el docente establezca para verificar su aprendizaje ya sea 

individual o colectivo. Así mismo, se espera que, mediante la evaluación formativa 

y sumativa, el estudiante se dé cuenta de las áreas que debe fortalecer, con base 

en los mencionados parámetros. 

 

Prácticas evaluativas en la escuela, concepciones y criterios. 

En la Escuela Normal de Santiago Tianguistenco, la función de asesoría académica 

permite convivir con la vida académica  de los estudiantes con mayor profundidad 

que en otras funciones, y permite dar cuenta sobre inquietudes, preocupaciones o 

problemas; que pueden ser familiares, socioeconómicos, personales y escolares de 

los estudiantes; mediante el diálogo individual o grupal, para ello se abren espacios 
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con el fin de mantener el diálogo permanente y apoyarlos en aquellas problemáticas 

donde se puede tener mayor incidencia  en la formación de los estudiantes. Del 

mismo modo la función da la posibilidad de interactuar con los compañeros 

docentes que atienden los cursos de los estudiantes del mismo grupo y dar cuenta 

de la forma en que implementan su planeación didáctica, su interacción y acuerdos 

que toman con los estudiantes, así como la forma en que los evalúan.  

La forma en que los estudiantes son evaluados por los docentes es uno de los 

aspectos que más se colocan sobre la mesa al momento de abrir espacios de 

diálogo en el área de asesoría académica, las situaciones que se han abordado con 

estudiantes de tercero y quinto semestre durante los últimos  ciclos escolares; en 

palabras de los estudiantes son: “no respetó los criterios de evaluación que dijo al 

inicio del semestre” “ese maestro me puso un 7 solo porque quiso” “El maestro de 

metodología si es chido porque no nos califica asistencia” “Ese maestro es muy 

estricto porque cuando dice te quedas con tu 5, aunque te haya pasado algo malo 

no te lo quita” “Ese profe me gusta porque nos explica y luego nos hace examen 

pero de lo que te enseñó, no te pregunta otras cosas” “ La profesora siempre nos 

hace examen pero hace solo preguntas sobre conceptos, todas dicen, qué es” “El 

profe me cae bien porque siempre me pone 9, de hecho a casi todos” “Necesitamos 

apoyo porque un maestro no nos quiere tomar en cuenta el trabajo, sabiendo que 

él mismo nos mandó la información demasiado tarde”  “El profesor siempre nos 

pone a hacer organizadores gráficos,  nos sella y registra en la lista”.  

 Cuando los estudiantes tienen problemas en algún curso con la forma de evaluar, 

al momento de revisar los criterios de evaluación de algunos docentes, se puede 

dar cuenta de que hay criterios que, si están de acuerdo con el logro de 

competencias, sin embargo, también se observa que prevalecen criterios como: 

Participación en clase, asistencia, exposición, conteo sellos por entregar trabajos 

en el cuaderno, etc. Del mismo modo se puede observar que algunas de  las 
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rúbricas de evaluación no contienen criterios bien vinculados con la competencia 

que se desarrolla; por citar un ejemplo, si un producto es un cartel, se les evalúa, 

presentación, organización, imágenes, claridad de la información y ahí termina la 

evaluación sin que cobre sentido su elaboración para el estudiante más que la forma 

en la que lo elaboró; del mismo modo se han revisado rúbricas para evaluar 

ensayos, las cuales evalúan cuestiones de forma y pocas veces de fondo sin llevar 

el hecho de haber realizado un ensayo a la construcción de ideas en equipo o en 

grupo para propiciar la reflexión colectiva. 

En la Escuela Normal se llevan a cabo sesiones de academia los días miércoles, en 

ellas se ha abordado el tema de la evaluación y lo que se verbaliza por varios 

docentes está bien enfocado en los planteamientos curriculares sobre la evaluación 

y sobre todo la apropiación del concepto de evaluación formativa como válida por 

ser utilizada para dar cuenta del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Por tal 

motivo pudiera pensarse que la práctica de evaluación se centra en la mejora de los 

procesos de aprendizaje y en el desempeño; sin embargo, al analizar lo que 

proporcionan como instrumento de evaluación a los estudiantes y el modo de 

proceder no se hace evidente la puesta en práctica de los conocimientos que 

enuncian. 

La evaluación al igual que la intervención, desde el discurso parece conseguir ser 

objetiva, pero en la práctica deja ver que hay una serie de valores que la 

caracterizan y que son invisibilizados porque en realidad no tienen tanta relación 

con la formación, con el aprendizaje y mucho menos con la idea de construcción en 

comunidad. Por ejemplo, los motivos que identifican a un docente como estricto, es 

posible que lo llamen así porque sin importar lo que suceda a los estudiantes no 

recibe trabajos fuera del tiempo que él estableció, porque una vez establecidos los 

criterios de evaluación no acompaña o guía a los estudiantes en el proceso o 
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también porque les diga que los modos en los que se realiza el trabajo están en la 

rúbrica o ya debe saber hacerlo.  

Hay prácticas de evaluación que se centran en que los estudiantes lean, expongan 

temas y el docente solo califica la exposición; otras se centran en exámenes escritos 

que implican repetir conceptos iguales a como se vieron en clase o de otro modo 

están mal. Otra de las prácticas más realizadas es que los estudiantes elaboran 

productos tales como: carteles, trípticos, organizadores, etc. que al ser terminados 

no cobran sentido para el mismo estudiante, porque se centró en la parte estética 

del producto ya que sabe que para el docente, aunque no lo haya explicitado en los 

criterios es de suma importancia lo estético; en este contexto el uso de materiales 

estéticamente aceptados va hacer que el producto  sea más convincente para que 

el docente que evalúa asigne una calificación alta.  

Hay docentes que son reconocidos en la comunidad escolar porque a pesar de que 

proporcionan criterios de evaluación, les asignan calificaciones muy altas a todos 

los estudiantes por igual, y esto es bien aceptado por ellos ya que rara vez se 

inconforman con ello. Estos ejemplos son prácticas evaluativas que constituyen 

ciertos valores en la escuela, que coincidan o no con los planteamientos del 

currículo vigente, estén enfocados o no en la producción sin que cobren sentido, su 

vigencia va depender de su aceptación por los estudiantes y docentes.  

Administrativamente, resulta más grave que un docente no haya respetado 

totalmente los criterios de evaluación, a que un docente no haya tomado una 

postura ética ante un problema personal de un estudiante a la hora de cumplir con 

lo evaluado; igualar es algo que es bien aceptado en las prácticas evaluativas, se 

mira a partir de la idea de otorgar los mismos derechos a todos. 
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Análisis de las prácticas evaluativas 

Lo que se dice en los planes de estudio, lo que se hace y se dice sobre la evaluación 

en la escuela Normal, trae consigo algunas interrogantes como: ¿Si los docentes 

conocen la evaluación formativa, por qué sus prácticas difieren de esos 

conocimientos que ellos verbalizan? ¿Hay una explicación del por qué la evaluación 

desde el enfoque basado en competencias tiende a centrarse en la mejora del 

desempeño individual? ¿Por qué si el plan de estudios 2022 tiene un enfoque 

centrado en el aprendizaje en interdependencia con la comunidad, la evaluación no 

se sugiere también como un proceso constructivo de este proceso? ¿Cuáles son 

los referentes que se toman en cuenta para evaluar? ¿Qué tanta coherencia existe 

entre el discurso y la práctica? Los fundamentos filosóficos centrales del plan de 

estudios 2022 o de la Nueva Escuela Mexicana y la propuesta de evaluación. ¿Qué 

tanta coherencia en sus planteamientos? 

 

Los docentes en la escuela Normal suelen verbalizar lo que debe hacerse y 

evaluarse y lo que no en el aula; de acuerdo con el currículo, sin embargo volviendo 

la mirada a las prácticas cotidianas y la relación intervención docente-evaluación, lo 

que se construye en la relación docente-estudiante sobre la evaluación  es; 

calificadora, casi incuestionable, unidireccional,  impuesta por el docente, con 

criterios inflexibles sin oportunidad aparente  a imperfecciones y reacomodos en el 

camino, ya que no es visto con buenos ojos que los docentes se desdigan de los 

incuestionables criterios de evaluación que estableció, aunque lo haya hecho al 

inicio de su acercamiento con un curso y a veces sin antes haber explorado al 

menos las características del grupo. 

La postura unilateral de la evaluación  constituye una cultura de evaluación que 

parece desvirtuar el acto de aprender, porque el aprendizaje no es lineal, estático e 

inflexible por lo tanto la evaluación tampoco debiera serlo; esta característica “dura” 
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de la evaluación, tiene su explicación en la raíz de la construcción del currículo 

escolar como una propuesta que forma parte de la administración empresarial; en 

la cual los propósitos son centrados en la producción y no de construcción de 

conocimiento; sumado a esto la función certificadora o sumativa de la evaluación 

cobra aún más sentido para el estudiante cuando observa que lo que se obtendrá 

al final es una calificación que de manera práctica es lo que interesa; por ello la frase 

más popular entre los estudiantes es “la o el maestro me puso mi calificación”  y no 

hablan de su desempeño, este es un aspecto que no concuerda entre lo que se dice 

en la comunidad docente sobre la evaluación del desempeño y lo que el estudiante 

percibe, porque nunca mencionará características de su desempeño sino solo su 

calificación, que además fue  asignada, porque el número que observa es 

socialmente aceptado que sea unidireccional y asignado.  

 Cuando el docente emite unas calificaciones, estas se convierten en un veredicto 

definitivo, el cual tiene que ser sostenido a pesar de las posibilidades que a él mismo 

o al estudiante le inquieten. Cuando un estudiante manifiesta sugerencias o 

inconformidades con la calificación emitida, la actitud que se ha observado es de 

sostenimiento de ese veredicto.  La relación que pudiera construirse entre 

evaluación-aprendizaje termina por desfigurarse en los intentos de hacer coherente 

lo esperado, lo que es social y administrativamente aceptado y lo que debiera ser la 

evaluación.   

 

Una mirada al origen de la evaluación  

Es imprescindible dar una mirada hacia el origen de  la organización curricular en 

las escuelas,  desde  los procesos industriales del siglo pasado, el cual tiene una 

forma de organización administrativa que vista desde las propuestas de Fayol y 

Taylor, las personas son un grupo de trabajadores que deben producir algo en 

relación con lo que el cliente establece, de acuerdo con estos dos parámetros,  
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elaboraron sus teorías para poder organizar de tal modo que el centro de todo era 

lo que se entregaba como producto final. 

La evaluación no escapa a la influencia de las prácticas surgidas de manera 

primigenia para administrar la producción, en una dinámica del planear, hacer y 

evaluar para poder iniciar nuevamente la producción. Según Casanova (1997) de 

ahí surge el discurso cientificista en el campo de la educación, es por ello que la 

organización curricular incorpora los términos de diseño curricular, objetivos de 

aprendizaje y evaluación educativa. Vista esta última como parte de una forma de 

verificación de que los elementos necesarios para la producción se encontraran en 

las condiciones necesarias, de lo contrario había que corregir los fallos, de ahí que 

la mirada de la evaluación sea hacia los errores y no hacia las posibilidades.  

La práctica cultural de tomar como válido lo medible y tangible, se puede explicar 

desde el paradigma positivista que nació a mediados del siglo XIX y se consolidó a 

partir del pensamiento de Henri Saint-Simon y Auguste Comte, en el que el sujeto 

es analizado como un ente libre de valores y el conocimiento se construye 

únicamente a partir de la aplicación del método científico y que es independiente a 

su experiencia misma; contraponiéndose al carácter subjetivo de la educación. La 

subjetividad no es vista con buenos ojos al momento de realizar las evaluaciones, 

debido a que, al establecer ciertos criterios como referentes para todos los 

estudiantes, se iguala sin mirar las diferencias y sin tomar en cuenta las 

posibilidades de cada estudiante. Por otro lado, al intentar ser objetivos en la 

evaluación las funciones de certificación y formación de la evaluación, se ven 

contrapuestas cuando por un lado se describe el desempeño, se mira la 

individualidad de los estudiantes y sus capacidades que son diferentes dependiendo 

ya sea del curso o de la actividad que se le evalúa; por otro lado, el emitir una 

calificación exige tener una actitud explícita, igualadora, criterial y ponderativa 

incluso en la parte actitudinal. 
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Dentro del enfoque basado en competencias, la evaluación formativa según Frade 

(2008) es la recogida de evidencias, análisis y toma de decisiones para la mejora 

de los procesos de aprendizaje, sugiriendo para ello herramientas de tipo cualitativo 

y cuantitativo.  Desde esta perspectiva, en la práctica lo que valora es la entrega de 

evidencias, producciones o trabajos que generalmente se elaboran en solitario por 

los estudiantes, acto seguido el docente verifica en qué nivel coincide con los 

criterios que él mismo estableció.  El instrumento de evaluación por excelencia 

comúnmente aceptado es la rúbrica como parte esencial de la evaluación formativa 

que, por supuesto que son importantes tanto el instrumento como los criterios, pero 

lo que se cuestiona es el carácter unilateral de estos.   

Al ser de carácter impositivo, a la evaluación parece no interesarle observar, 

describir, analizar o conversar con el estudiante, aún menos plantear un camino 

juntos, docente y alumnos hacia la transformación de la realidad sino más bien la 

mirada se coloca en que los estudiantes producen trabajos basados en unos 

criterios previamente dados, ellos se aproximan a estos en la medida de sus 

posibilidades y el docente verifica desde su mirada de cuánto fue la aproximación 

para emitir una calificación.  

 

III. Metodología 

Se tomó como base el método cualitativo, en el que la observación y la entrevista 

son instrumentos válidos para recolectar datos; a su vez este método, toma como 

punto de partida lo que los sujetos dicen, piensan, hacen para obtener datos y son 

de carácter no estadístico. Los estudios cualitativos parten de interrogantes 

vagamente formulados, es flexible y se mira a las personas desde una perspectiva 

holística y de carácter naturalista, ya que el investigador puede interactuar con los 

sujetos que se investigan y todas las perspectivas son valiosas. Se obtiene 

conocimiento directo de la vida social. Una investigación cualitativa es flexible en 
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cuanto al modo en que se conducen los estudio, ello no quiere decir que sea 

informal. 

El análisis de los datos se llevó a cabo en dos niveles, según la propuesta de 

Hernández, Fernández y Baptista (1991) primero se compararon los datos 

obtenidos de la observación hacia los docentes y la entrevista hacia los estudiantes, 

en un segundo nivel se hizo la interpretación de los datos para identificar categorías 

y generar hipótesis y explicaciones. 

 

IV. Resultados 

La transformación curricular que se busca en la escuela Normal en este momento 

puede ser una oportunidad para darse cuenta de que la evaluación al igual que la 

intervención docente necesita ser construida por los sujetos que se educan 

mutuamente a partir de las lecturas de su realidad que no es tangible ni estática, 

sino que es construida y reconstruida en el momento histórico en el que se viva. 

 Los principios que rigen al nuevo plan de estudios están fuertemente influenciados 

por la pedagogía de Paulo Freire, quien concibió la idea de que la educación es un 

acto político, por lo que contiene la potencialidad de la transformación de la sociedad 

por medio de una conciencia crítica de la realidad, tarea que tanto el educador y el 

educando deben asumir en el acto educativo. Desde esta mirada y tomando en 

cuenta paradigmas del conocimiento que no estén fuertemente influenciados por el 

positivismo se podría plantear, una transformación a los a la evaluación en el plan 

de estudios vigente. 

 

 La propuesta de evaluación dentro del plan de estudios vigente parece no estar tan 

de acuerdo con los planteamientos pedagógicos para la formación de los 

estudiantes ya que, si se mira por ejemplo, el perfil general de egreso de la 

licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Formación Ética y Ciudadana 
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propone que al egresar, el estudiante haya desarrollado, entre otras habilidades, la 

capacidad de tomar postura de manera crítica frente a las diversas problemáticas 

que pudiera enfrentarse, que sea propositivo, agente de transformación,  actúe con 

sentido comunitario. Cuando un estudiante tiene una formación que lo va llevar a 

estas habilidades, es esperable que conforme avanza en el trayecto formativo se 

convierta en un hábito, cuestionar la realidad e intentar construir a partir de esto, por 

ello es que se pone énfasis en que el carácter impositivo, criterial, etc, de la 

evaluación no coincide con los intentos de construcción dentro del proceso de 

aprendizaje del estudiante. 

 Por otro lado, el acto de aprender durante las clases se encuentra casi siempre 

animado o condicionado por la forma, el tiempo y aspectos que se calificarán; el 

docente explica contenidos, aunque no todas las veces, después los estudiantes 

elaboran un producto que da cuenta de lo que aprendieron, o de sus habilidades 

puestas en juego para realizarlo y el acto termina cuando el docente emite la 

calificación correspondiente según sus criterios establecidos. Sin embargo, este 

acto calificador no se lleva a cabo desde una mirada puramente positivista dada la 

naturaleza del ejercicio docente. Los criterios establecidos por el docente, terminan 

siendo presa de la subjetividad del docente que actúa desde sus concepciones 

formativas que lo constituyen, y eso lleva consigo sus creencias, sus sufrimientos, 

la profundidad de sus conocimientos disciplinares y procedimentales, su vida 

escolar cuando era estudiante, incluso su historia personal que influencia el modo 

en que concibe el aprendizaje de un estudiante, hasta aquellos valores que no se 

pueden colocar en una rúbrica.  
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V. Conclusiones 

Las prácticas evaluativas en la escuela, intentan llevarse a cabo a partir del enfoque 

centrado en competencias que tiene por objeto la mejora de los procesos de 

aprendizaje y de enseñanza, pero en ese intento terminan siendo prácticas con 

perspectiva calificadora y de registro de productos sin que estos últimos sean el 

objeto del aprendizaje sino el fin mismo. 

 El plan de estudios vigente por su parte propone la construcción y producción de 

conocimiento a partir de la construcción de la realidad de los estudiantes teniendo 

como base el sentido de lo común, sin embargo, los planteamientos de la evaluación 

siguen siendo de tipo formativa para la mejora de los procesos de aprendizaje y no 

colocando al centro el desarrollo de los sujetos en comunidad a partir del camino 

trazado en la construcción de su realidad.  

Por su lado, las prácticas de evaluación parecen ejercerse desde los aprendizajes 

que se adquieren de forma empírica por los docentes y estos suceden de manera 

natural dentro de la formación del docente como lo es, a partir de cómo les daban 

clases, de los maestros que les agradaban sus clases, incluso como parte de su 

historia personal y que se transmiten a través de la cultura escolar, esto puede 

explicar que el discurso docente no sea coincidente con el actuar y que a pesar de 

ello los estudiantes acepten que el ejercicio evaluativo siga siendo unilateral, lineal 

y con carácter impositivo. Es necesario que haya una transformación a los 

planteamientos sobre la evaluación del mismo modo que hay sobre la intervención 

docente y de los sujetos que se espera formar. 
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Resumen. 

El presente artículo aborda el tema de liderazgo transformación y competencias 

directivas, con un enfoque contemporáneo, en la cual se resaltan las bases éticas, 

la responsabilidad con el medio ambiente y con la sociedad, orientado a las 

personas y su comportamiento en las actividades que realizan.  

Se buscó determinar las condiciones y características de la población joven del 

corregimiento de Jongovito del municipio de Pasto con el liderazgo transformacional 

y las competencias directivas; utilizando una metodología de carácter descriptivo, 

con un enfoque mixto, utilizando como técnicas de recolección de información la 

encuesta, el focus group y la observación.  

Por lo anterior, se determinó que existen varias dimensiones del liderazgo 

transformacional y de competencias directivas presentes de manera incipiente en 

los jóvenes del corregimiento de Jongovito, pero que requieren de orientación y 

acompañamiento por cuánto se hace necesaria la estructuración de estrategias 

para incentivar el desarrollo de estas habilidades en los jóvenes.  

 

Abstract 

This article addresses the topic of leadership, transformation and management skills, 

with a contemporary approach, in which the ethical bases, responsibility with the 

environment and with society are highlighted, oriented towards people and their 

behavior in the activities they carry out. . 
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We sought to determine the conditions and characteristics of the young population 

of the Jongovito township of the municipality of Pasto with transformational 

leadership and managerial competencies; using a descriptive methodology, with a 

mixed approach, using survey, focus group and observation as information collection 

techniques. 

Due to the above, it was determined that there are several dimensions of 

transformational leadership and managerial skills present in an incipient way in the 

young people of the Jongovito district, but that require guidance and support 

because the structuring of strategies is necessary to encourage the development of 

these skills in young people. 

 

Palabras clave: Liderazgo, liderazgo transformacional, habilidades directivas 

 

I. Introducción 

Según Bass (1994), creador del liderazgo transformacional en su libro “Leadership 

and Performance Beyon Expectations”, analiza el liderazgo según el efecto que 

tiene en las personas a las que lidera. Se define el liderazgo transformacional como 

aquel que motiva para que las personas hagan más que aquello que originariamente 

se espera de ellas, así mismo lo sitúa dentro de los nuevos enfoques del liderazgo, 

con una connotación orientada a la participación y flexibilidad, considerando sus 

dimensiones teóricas esenciales: la visión, la cultura y el compromiso (Bass,1994).  

Lo expuesto indica que la teoría de liderazgo transformacional, busca que los 

miembros del grupo emulen al líder porque realiza una influencia inspiradora en 

ellos, basada en valores morales, responsabilidad, ética y que mediante el ejemplo 

incentiva a los demás a sacar lo mejor de cada persona (Páez et al., 2012). Se 

sugiere que las teorías tradicionales de liderazgo toman como variables 

dependientes: el empleo, la satisfacción y el conocimiento de los subordinados 

(Cardona, 2009).   

Por otra parte, las habilidades o competencias directivas forman el vínculo mediante 

el cual la estrategia y la práctica de la administración, las herramientas y las 

técnicas, los atributos de la personalidad y el estilo trabajan, para obtener resultados 

eficaces en las organizaciones (Whetten y Cameron, 2011). Por lo tanto, las 

competencias directivas se fundamentan en el conjunto de conocimientos, 
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habilidades y actitudes observables que debe poseer una persona que lidera una 

organización.   

La Teoría de las competencias directivas se orienta hacia la realización de un saber-

hacer en contexto para desempeñar efectivamente un rol de liderazgo en 

organizaciones formales o no formales. Es así como Puga (2008) afirma que:  

el tipo de liderazgo actualmente necesario construye su esencia con 

el recurso humano como ingrediente principal, la habilidad de 

comunicación es mucho más que trasmisión de mensajes es la 

capacidad comprobada del individuo para recibir y trasmitir mensajes 

oportunos y unívocos, (p. 94).  

Aunado a lo anterior, se tiene en cuenta también los espacios de gestión del 

conocimiento, esto depende de la capacidad de la organización para dinamizar el 

espacio físico, virtual y mental, junto con las habilidades intangibles de creatividad, 

compromiso y confianza de los líderes (Acosta, 2009).  

Se aplicó el tema de liderazgo transformacional y las competencias directivas a la 

población del Corregimiento de Jongovito, ubicado en el suroeste de San Juan de 

Pasto (Colombia), específicamente a los jóvenes. El corregimiento padece el 

abandono del gobierno municipal, paulatinamente se está modificando su identidad 

social y cultural, experimenta la inevitable influencia por el anárquico crecimiento 

urbanístico de la ciudad de Pasto (Muñoz, 2005).  

Por lo anteriormente expuesto, se logró interaccionar los fundamentos 

administrativos de la Teoría del Liderazgo Transformacional propuesta por (Bass, 

1998) y la Teoría de las Competencias Directivas trabajada por (Whetten y 

Cameron, 2011), con el propósito de diagnosticar la situación actual en la población 

joven del corregimiento de Jongovito, identificar sus elementos críticos, realizar 

talleres referentes al tema objeto de estudio y encontrar en esta población joven 

capacidades y aptitudes de líder.  

El instrumento mediador de la articulación de las mencionadas teorías, corresponde 

a la estrategia de conformación de espacios de gestión de conocimiento realizada 

por (Acosta, 2009), con el fin de generar ideas innovadoras propuestas por las 

personas, los grupos, los equipos de trabajo, la comunidad y las redes sociales, 

generadas por el intercambio de datos, información, evidencias, opiniones y 

conceptos de la población; dirigidos a plantear y llevar a la práctica la solución de 
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problemas y la proyección de actividades relacionadas con las variables sociales 

del contexto del corregimiento. 

Las estrategias que se aplicaron dinamizaron socialmente a los jóvenes 

promoviendo los valores organizacionales sustentados en los postulados de la 

teoría de liderazgo transformacional en sus cinco dimensiones: influencia 

idealizada, motivación inspiradora, estímulo intelectual, consideración 

individualizada y tolerancia psicológica. (Bass, 1.998). Tal como lo plantea Páez et 

all., (2012), se enfatizó en las estrategias de la teoría de las competencias directivas 

con sus diez fundamentos gerenciales: Integridad y confianza, orientación a la 

obtención de resultados, importancia de la acción, perseverancia, uso efectivo del 

tiempo, comunicación, conformación y desarrollo de equipos de alto desempeño, 

toma de decisiones, capacidad negociadora y capacidad de direccionamiento 

estratégico.   

 

II. Metodología. 

 

El enfoque utilizado es cualitativo y cuantitativo, donde evidencia en un contexto 

semirrural la presencia de categorías sociales, conductas comunitarias, juicios y 

actitudes, valores, intereses y motivaciones, surgidos de la información proveniente 

de una encuesta social, de la observación (Hernández et, al., 1991). El tipo o nivel 

es el descriptivo – explicativo, por cuanto se registran características, relaciones 

fundamentales y se establecen las causas de la existencia del fenómeno social 

(Tamayo, 1999). 

De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], (2018) 

el corregimiento de Jongovito tiene 3.050 habitantes en total y menciona que, en el 

municipio de Pasto, los jóvenes entre las edades de 14 a 28 años corresponden al 

24 % del total de la población, es por ello que se aplica esta relación para identificar 

cual será la población total a trabajar en esta investigación, correspondiendo a 732 

jóvenes en esas edades que pertenecen a Jongovito. Se aplicó la fórmula dando 

como resultado una muestra de 252 individuos. 

La información obtenida requirió un proceso de análisis, interpretación y evaluación, 

con el propósito de filtrar la información, percibir diferencias y similitudes y apreciar 
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variaciones y tendencias. Inductivamente se interrelaciono con el marco teórico y 

con los antecedentes.  

III. Resultados 

 

El Liderazgo Transformacional  

De acuerdo con Shamir et al., (1993), el líder articula y enfoca una visión y misión 

positivas con expectativas desafiantes, mostrando confianza y respeto por sus 

seguidores. Siguiendo a Bass y Avolio (1990), los líderes transformacionales son 

carismáticos, constituyen una fuente de inspiración, tratan individualmente las 

necesidades de sus subordinados y los estimulan intelectualmente. Analizan que 

los componentes básicos del liderazgo transformacional son: Influencia idealizada 

o carisma, Consideración individualizada, Estimulación intelectual, Motivación 

inspiracional, Tolerancia psicológica.  

Según los lineamientos de (Paez et al., 2014) este tipo de liderazgo se asocia con 

la efectividad de un líder para alinear los intereses de la empresa y de las personas, 

la satisfacción de los trabajadores, la confianza en el líder, los buenos 

comportamientos ciudadanos, la mayor descentralización de la responsabilidad y el 

incremento del desempeño organizacional.  

Los investigadores Bracho y García (2013), precisan que los requisitos básicos de 

ser líder son el carisma, la creatividad, Interactividad, visión, ética, orientación a las 

personas, coherencia. El liderazgo transformacional se puede observar desde el 

análisis de los rasgos comparativos establecidos en la investigación de Contreras ( 

2013): concordancia permanente con la nueva perspectiva de cambio. Seguimiento 

por carisma, influencia individualizada, estimulación intelectual, consideración 

individualizada, inspiración(Bass & Riggio, 2006).  

 

Las Competencias Gerenciales  

Gutiérrez (2010), en su libro “las Competencias Gerenciales”, afirma que la 

competencia es la capacidad de una persona para realizar con efectividad una 

actividad, aplicando de manera integral los conocimientos, las destrezas y las 

actitudes requeridas en el desempeño de funciones, en situaciones y contextos 

definidos. Para las autoras Gallart y Jacinto (1997), la competencia incluye el 
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conjunto de saberes puestos en juego por los trabajadores y los profesionales, a fin 

de resolver situaciones concretas de trabajo o de actividades socioculturales, que 

requieren medirse mediante evaluación profesional. Siguiendo a Castro (2005), 

según la noción relacionada con capacitación y productividad, las principales 

competencias gerenciales se pueden agrupar dentro de los parámetros de 

motivación del personal, conducción de grupos de trabajo. liderazgo, comunicación 

eficaz, gestión del cambio y desarrollo de la organización.  

Por otra parte, la competencia es la capacidad de creación y producción autónoma 

de conocer, actuar y transformar la realidad que nos rodea, ya sea personal, social, 

natural o simbólica; a través de un proceso de intercambios y comunicación con los 

demás y con los contenidos de la cultura (Páez et al., 2012). Para Whetten y 

Cameron (2011), el concepto de competencia hace referencia a la capacidad real 

del individuo para dominar el conjunto de tareas que configuran la función en 

concreto. Ser competente es ser capaz de responder a las demandas complejas y 

llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada (Puga, 2008), Ser competente 

requiere “utilizar de manera combinada los conocimientos, destrezas, aptitudes y 

actitudes en el desarrollo personal, la inclusión y el empleo (Alles, 2004).  

 

Situación actual de liderazgo Transformacional y Competencias Directivas 

de los jóvenes del corregimiento de Jongovito. 

A continuación, se presentan los resultados de identificación de la presencia de 

características de líder transformacional en los jóvenes de Jongovito. 

En esta investigación se tomó la decisión de priorizar características de liderazgo 

transformacional que se consideraron relevantes (ver figura 1), algunas de ellas 

fueron mencionadas por Páez (2014), en el estudio de casos sobre liderazgo 

transformacional y competencias directivas en el sector floricultor de Colombia y 

otras características fueron trabajadas por los autores Bracho y García (2013) en 

su artículo “Algunas consideraciones teóricas sobre el liderazgo  transformacional”. 

La característica de “Creatividad” está presente en el desempeño de los jóvenes de 

Jongovito siempre13%, casi siempre 36%, a veces 30%, casi nunca 15% y nunca 

7%. La “Honestidad” fue una característica afectada por la presión de tiempo en la 

actividad, por ello 14% siempre fueron honestos, el 26% casi siempre, el 32% a 
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veces se comportaron de manera honesta, el 24% casi nunca y el 3% nunca lo 

hicieron. (ver figura 1). 

En la característica de “ser motivador” está presente siempre en el 8% de los 

participantes, casi siempre 37%, a veces 28%; el 18% de los participantes no se 

comporta de una manera motivadora casi nunca. Los jóvenes de Jongovito quieren 

ser ejemplo para las demás personas siempre en un 14%, casi siempre en un 21%, 

a veces en 20% hay otros, casi nunca quieren ser ejemplo en un 24%. Los jóvenes 

presentan bajos niveles de “Responsabilidad” puesto que los porcentajes de 

siempre (17%) casi siempre (16%) y a veces (17%) son bajos respecto al 33% de 

que casi nunca se comportan responsablemente y 16% nunca lo hicieron.  

En conclusión, se puede evidenciar la presencia de características de Liderazgo 

transformacional en los jóvenes del corregimiento de Jongovito que se observaron 

en el desempeño de las actividades del Focus Group, demuestran en su actuar 

diario sin que ellos mismos sean conscientes de que las tienen, pero el nivel de 

presencia de esas características es relativamente bajo, motivo por el cual es 

necesario fortalecerlas e incluso inculcarlas para lograr niveles óptimos de 

características para ser buenos líderes transformacionales. 

Figura 1. 

Características de líder 

Transformacional 
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Para esta investigación se consideraron once competencias y habilidades que 

deben acompañar a un líder transformacional, cómo son hablar en público ser 

sociable, más fe en la gente, facilidad de comunicación, trabajar en equipo, 

curiosidad, resolver problemas, tomar decisiones, buscar resultados, confianza en 

los demás, aprovechar el tiempo (Páez, et al, 2014). 

En la Tabla 1, se encuentran los resultados de la observación del desempeño de 

los jóvenes de Jongovito, en la cual se puede observar que tienen bajo desempeño 

en la habilidad de “hablar en público” puesto que solo un 2% lo hacen siempre, un 

16% lo hacen casi siempre, un 21% a veces. Un 30% de los jóvenes casi nunca y 

un 31% nunca hablan en público.  

La competencia de “tener fe en la gente” si se demostró en el comportamiento de 

los jóvenes puesto que siempre (20%), casi siempre (25%), a veces (32%), 

demostraron que si tienen fe en la gente. Un 18% casi nunca y un 5% nunca se 

comportaron con fe en la gente.  La “facilidad de comunicación” es una habilidad 

demostrada siempre por un 13% de los encuestados, un 20% de ellos mostraron 

casi siempre, un 17% a veces pudo hacerlo.  
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La competencia de “trabajar en equipo” siempre lo utilizaron el 8% de los 

participantes, casi siempre un 18% y a veces un 20%.  falta fortalecer el trabajo en 

equipo porque con 33% casi nunca lo hizo y un 21% nunca trabajo en equipo.  

El 13% de los participantes tuvo la oportunidad de siempre “Resolver problemas”, 

el 28% casi siempre demostró habilidad para resolverlos, el 15% solo a veces. Un 

20% de los participantes casi nunca se enfrentó a resolver problemas y el 25% 

nunca se decidió a presentar soluciones para resolver problemas presentados. Los 

participantes presentaron habilidad para “Tomar decisiones”, un 10% siempre, 18% 

casi siempre, un 32%.  

El 16% de los participantes siempre se enfocaron en “Obtener resultados”, un 30% 

casi siempre lo hizo y un 21% solo a veces. El 18% de los participantes casi nunca 

se enfocó en buscar resultados y un 15% nunca lo hizo. Tener “Confianza en los 

demás” es una habilidad que el 17% de los entrevistados siempre la mostró, el 16% 

casi siempre y 17% a veces.  

Se puede concluir que después de observar el desarrollo de las actividades 

planteadas dentro del focus group, que los jóvenes participantes si tienen presencia 

en mayor o menor grado de competencias o habilidades de los líderes 

transformacionales y que sin darse cuenta las pusieron en evidencia mediante su 

comportamiento y desempeño dentro las actividades de pesca de valores y de 

creación de historia mediante imágenes. Pero hay algunas competencias y 

habilidades que todavía no se encuentran muy desarrolladas en los participantes. 

Tabla 1 

 Competencias o habilidades de un 

líder Transformacional 
No. ITEM  

Siempre 

Casi 

siempre 

 

a veces  

 Casi 

nunca 

 

Nunca 

1 Hablar en público 2% 16% 21% 30% 31% 
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2 Ser sociable 13% 29% 26% 18% 14% 

3 Fe en la gente 20% 25% 32% 18% 5% 

4 facilidad de comunicación  13% 20% 17% 24% 26% 

5 Trabajar en equipo 8% 18% 20% 33% 21% 

6 Curiosidad   17% 32% 17% 18% 15% 

7 Resolver problemas  13% 28% 15% 20% 25% 

8 tomar decisiones  10% 18% 32% 31% 8% 

9 Buscar resultados 16% 30% 21% 18% 15% 

10 Confianza en los demás 17% 16% 17% 33% 16% 

11 Aprovechar el tiempo 18% 14% 33% 18% 16% 

Los jóvenes participantes de este estudio demostraron tener varias actitudes y 

aptitudes de un líder transformacional y se pudo observar mediante su desempeño 

en las actividades planteadas (Figura 2). El 77% total de jóvenes demuestran 

“Iniciativa para la acción”, (21% siempre,23% casi siempre y 33% a veces) y el 23% 

restante nunca o casi nunca lo hacen.   La “adaptabilidad” es una aptitud presente 

siempre y casi siempre en el 40% de los participantes, el 34% solo a veces y el 25% 

restante casi nunca o nunca mostraron adaptabilidad en su comportamiento. 

La “Lealtad” es otra actitud importante en los líderes transformacionales, los jóvenes 

objeto de estudio la presentan en un 28% siempre, 10% casi siempre, 18% a veces 

está presente en los participantes. En un 38% casi nunca y nunca actúan con 

lealtad. El “Positivismo”, actitud valiosa en cualquier persona, la tienen los jóvenes 

en un 58% que la utilizan siempre casi siempre y a veces.   

La “Disciplina” es una actitud que falta desarrollar la en los jóvenes, puesto que el 

7% siempre fueron disciplinados el 13% casi siempre, un 23% solo a veces se 

mostraron disciplinados, un 29% casi nunca lo fueron y el 29% restante nunca 

mostraron disciplina en su actuar. La “Seguridad en sí mismo” fue demostrada 

siempre y casi siempre por un 36% de los participantes y un 21% A veces lo hicieron.  
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Un 27% de los jóvenes siempre o casi siempre “Buscaron soluciones” a las 

situaciones planteadas, un 17% lo hicieron a veces y un 56% nunca o casi nunca 

mostraron interés en buscar soluciones en los retos planteados. La “Compasión” es 

una actitud que falta en los jóvenes puesto que solo el 10% actúan siempre o casi 

siempre de esta manera el 16% a veces actúan con compasión y el 74% de ellos 

no mostraron actitud de compasión en las actividades presentadas. 

La actitud de “Confianza” estuvo presente siempre o casi siempre en el 23% de los 

jóvenes, un 21% a veces se mostró confiado. El 56% nunca o casi nunca mostró 

confianza en su desempeño.  El 22% de los participantes mostraron “Integridad” 

siempre o casi siempre en las actividades desarrolladas, un 11% lo hizo a veces y 

un 67% nunca o casi nunca presentaron actitud de integridad al desarrollar las 

actividades. 

La “Perseverancia” es una aptitud que deben desarrollar mucho los jóvenes, puesto 

que solo un 17% siempre o casi siempre fueron perseverantes, un 25% lo hicieron 

a veces y un 57% casi nunca o nunca mostraron perseverancia en su actuar. La 

“Buena utilización del tiempo” es un factor ausente en los jóvenes puesto que el 7% 

lo utilizo siempre o casi siempre de una manera correcta, el 16% a veces, un 53% 

casi nunca utilizaron bien el tiempo. 

En conclusión, las actitudes y aptitudes de liderazgo transformacional se 

identificaron en el comportamiento de los jóvenes, pero en niveles bajos de acuerdo 

a los porcentajes analizados anteriormente, por lo tanto, se necesitan acciones para 

fortalecerlas. 

Figura 2 

 Actitudes y aptitudes que debe 

demostrar un líder Transformacional 

No. ITEM 
% 

siempre 
% casi 

siempre 
% A Veces 

%  Casi 
nunca 

%  Nunca 

1 Iniciativa 21% 23% 33% 18% 5% 

2 Adaptabilidad 15% 25% 34% 18% 7% 

3 Lealtad 10% 18% 32% 31% 8% 
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Un liderazgo transformacional va acompañado de unas competencias directivas 

para optimizarlo, estás competencias le dan fortaleza en cualquier ámbito.  En la 

tabla 2, se muestran catorce competencias directivas que se proponen en la 

investigación para analizar su presencia en los jóvenes del corregimiento de 

Jongovito. 

La “Orientación hacia los Resultados” es una competencia directiva que el 37% de 

los jóvenes participantes si la tiene siempre o casi siempre. La utilice el 33% a veces. 

El 18% casi nunca y el 11% nunca, se orientaron a obtener resultados. El 41% de 

los jóvenes siempre o casi siempre le dan “Importancia la Acción”, el 32% a veces 

y un 27% nunca o casi nunca le prestan importancia a la acción.   

El “Apoyo y desarrollo de equipos de trabajo” es una competencia presente siempre 

o casi siempre en los jóvenes en un 29%. Se evidenció que el 20% lo hacen a veces 

y que él 52% de ellos casi nunca o nunca apoyan a sus equipos de trabajo. Un 30% 

de los participantes “Toma decisiones” rápidamente siempre o casi siempre y un 

43% lo hace a veces, en cambio un 27% casi nunca o nunca toma decisiones.   

El 66% de los jóvenes están “Orientando su trabajo hacia las personas”, siempre 

casi siempre a veces y un 34% casi nunca o nunca lo hacen.   El 34% de los jóvenes 

les gusta “Servir de modelo a otros” siempre o casi siempre con sus acciones, el 

20% lo hacen a veces, el 24% casi nunca se muestran como un modelo a seguir y 

el 22% nunca lo han hecho. “Inspirar una visión compartida” es una competencia 

directiva que está presente en el 26% de los jóvenes siempre o casi siempre en su 

actuar, un 17% a veces lo demuestra.  

4 Proactividad 18% 21% 18% 28% 15% 

5 Positivismo 15% 22% 21% 28% 15% 

6 Versatilidad 8% 33% 21% 24% 14% 

7 Disciplina 7% 13% 23% 29% 29% 

8 Seguridad en sí mismo   8% 28% 21% 30% 14% 

9 buscar soluciones 13% 14% 17% 32% 24% 

10 compasión 3% 7% 16% 45% 29% 

11 confianza 8% 15% 21% 32% 24% 

12 integridad 6% 16% 11% 52% 15% 

13 perseverancia  3% 14% 25% 39% 18% 

14 utilizar bien el tiempo 2% 5% 16% 53% 24% 
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Se puede concluir que en el desarrollo de las actividades dentro del focus group se 

pudo evidenciar que varios de los jóvenes de Jongovito poseen competencias 

directivas qué utilizaron de manera natural en el desarrollo de la actividad de pesca 

de valores y creación de historia mediante imágenes. Se identificaron competencias 

directivas como la comunicación efectiva, la toma de decisiones, el uso efectivo del 

tiempo, la conformación de equipos de trabajo y la capacidad negociadora, la 

capacidad de direccionamiento estratégico y la de inspirar una visión compartida 

que demostraron baja utilización como se evidencio en el análisis porcentual 

anterior. 

Después de hacer el diagnóstico de la situación actual del Liderazgo 

transformacional y Competencias Directivas se puede concluir que el 33% de la 

población objeto de estudio si posee características, habilidades, actitudes, 

aptitudes del lideres transformacionales con competencias directivas y que un 67% 

de los jóvenes de Jongovito, no las tienen desarrolladas y por eso les falta tener 

herramientas para adquirirlas. 

Tabla 2  

Competencias Directivas 
No. ITEM Siempre Casi 

siempre 

a 

veces 

Casi 

nunca 

%Nunca 

1 Orientación obtención de resultados 13% 24% 33% 18% 11% 

2 Importancia de la acción 16% 25% 32% 21% 6% 

3 Perseverancia 16% 22% 24% 33% 8% 

4 Uso efectivo del tiempo 13% 14% 36% 24% 14% 

5 Comunicación efectiva 9% 22% 33% 28% 8% 

6 Conformación equipos de trabajo. 15% 14% 24% 37% 10% 

7 apoyo y desarrollo equipos de 

trabajo 

9% 20% 20% 37% 15% 
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8 Toma de decisiones 8% 22% 43% 17% 10% 

9 Capacidad negociadora 13% 14% 17% 32% 24% 

10 Capacidad direccionamiento 

estratégico 

8% 14% 17% 36% 25% 

11 brindar aliento 11% 26% 26% 20% 16% 

12 orientación a las personas 17% 21% 28% 22% 13% 

13 servir de modelo 14% 21% 20% 24% 22% 

14 inspirar una visión compartida 13% 14% 17% 32% 24% 

IV. Conclusiones 

Mediante el análisis se comprobó que los jóvenes de Jongovito que se han visto 

afectados por su entorno social y cultural, además del económico, pero tienen una 

proyección importante para poder cambiar su futuro, además en el desarrollo del 

Focus group, se identificó que los jóvenes poseen algunas características, 

habilidades, actitudes, aptitudes y competencias directivas que evidencian liderazgo 

Transformacional en su comportamiento, pero existen un gran número de personas 

que deben esforzarse un poco más para desarrollar lo necesario para llegar a ser 

líderes transformacionales.  

El Liderazgo transformacional se relaciona con la inteligencia emocional porque 

permite al líder ser transparente, expresar abiertamente sus creencias y 

sentimientos, ser flexible, tener iniciativa, ser optimista, reconocer las emociones de 

los otros y dirigirlas hacia el logro, ser un receptor sensible, escuchar de forma activa 

y expresarse asertivamente.  En el desarrollo de las actividades de focus group se 

pudo visualizar que algunos de los jóvenes de Jongovito si poseían un desarrollo 

con estas características que facilitaban su integración y desenvolvimiento entre las 

personas, es por eso que se prioriza este tema como elemento crítico de liderazgo 

transformacional. 

En la actualidad los jóvenes buscan resaltar el poder de la influencia que tienen los 

diferentes espacios y procesos dentro de la colectividad y que pueden incidir de 

manera directa o indirecta en su sociedad, valorando las ideas y deseos de las 

personas, favoreciendo sus capacidades y habilidades para el bien común y 
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también de manera individual enfatizándose en ser ejemplo, valorando su conducta, 

ideales, sus valores y de esta manera aplican liderazgo transformacional  porque 

posibilita qué se cree una nueva cultura en todos los campos en que este nuevo 

líder marque la diferencia y puede darse en lo organizativo institucional o también 

en actividades sociales. 

Actualmente los movimientos del arte, cultura, deporte, los cambios en la 

humanidad afectan directamente la interacción de los jóvenes no solo en un plano 

físico sino también en un plano virtual lo que amplía su interacción con el mundo, 

generando oportunidades para aplicar los principios de Liderazgo transformacional 

que aporten una resolución de conflictos al desarrollo social puede dar orientaciones 

a un emprendimiento a mejorar calidad de vida puede proveer recursos para un 

cambio que puede darse desde el interior de la persona y exteriorizarse para hacer 

un impulsador del cambio que puedan dar propuestas de innovación social en un 

Desarrollo comunitario. 

Después de realizar el taller sobre el tema tratado y el ejercicio de Focus Group se 

pudo identificar en los jóvenes participantes características o dimensiones del 

liderazgo transformacional y también de competencias directivas en el desempeño 

de sus actuaciones frente a sus pares, algunos de ellos tomaron la vocería para 

organizar a su equipo de trabajo y mantuvieron un liderazgo positivo, varios jóvenes 

tomaron la iniciativa de motivar a quienes lo rodean, les transmitieron entusiasmo y 

optimismo, generando confianza y motivando al trabajo en equipo.  

Se pudo evidenciar qué existió por parte de varios jóvenes otra de las características 

de un líder transformador qué consiste en saber escuchar y tener una comunicación 

activa entre los miembros del equipo de esta manera, se logró reconocer la 

necesidad emocional de los seguidores, acudiendo al respeto y la confianza en el 

líder que los orientó de una manera adecuada. 
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Resumen  

     En México más del 50 % de los suelos sufre un grado de degradación de severa 

a muy severa. El objetivo fue desarrollar enmiendas órganominerales (EOM) a 

través de un compostaje activo de residuos orgánicos agropecuarios y harinas de 

minerales o rocas, como alternativa para restaurar suelos agrícolas degradados. El 

estudio se desarrolló en el Campo Experimental Bajío, INIFAP en Celaya, Gto., 

México, de octubre de 2021 a abril de 2022. La mezcla formulada consistió en 48 % 

de estiércol de vaca y cabra + 12 % de residuos de cosecha (60 % RO) + 35 % del 

mineral principal + 3 % roca fosfórica + 2 % óxido de zinc (40 %). Los tratamientos 

estudiados fueron: 1) RO + zeolita, 2) RO + harina de sílice, 3) RO + dolomita, 4) 

RO + yeso agrícola, 5) RO + azufre agrícola y 6) RO sin mineral (Testigo). Se utilizó 

el diseño experimental completamente al azar, con tres repeticiones y la técnica 

Tukey con p=0.05. Hubo efecto significativo de tratamientos estudiados sobre el 

contenido de los nutrientes esenciales, Nitratos, Amonio, MO, pH y cenizas. Las 

EOM con dolomita y yeso obtuvieron los valores mayores de Ca y pH 

moderadamente alcalino; la EOM con azufre fue en S y pH ácido. Las EOM 

compostadas lograron valores superiores de N, P, K, NH4, NO3 y micronutrientes, 

MO y C/N menor, respecto a la mezcla física correspondiente. Se concluyó que una 

composta ordinaria sin minerales fue más rica en nutrimentos esenciales que las 

EOM, pero las distintas EOM mostraron atributos particulares que les confieren 

aptitud para rehabilitar los suelos agrícolas degradados (baja fertilidad, acidez o 

alcalinidad fuertes, sodicidad, desestructuración, etc.). Las EOM compostadas 

resultaron superiores en los nutrimentos esenciales, respecto a su correspondiente 

mezcla física.  

 

Palabras clave: Degradación, Fertilidad, Enmiendas.  
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Abstract 

      In Mexico, more than 50% of the soil suffers a degree of degradation from severe 

to very severe. The objective was to develop organo-mineral amendments (EOM) 

through active composting of agricultural organic waste and mineral or rock flours, 

as an alternative to restore degraded agricultural soils. The study was carried out at 

the Campo Experimental Bajío, INIFAP in Celaya, Gto., Mexico, from October 2021 

to June 2022. The formulated mixture consisted of 48% cow and goat manure + 12% 

crop residues (60% MO) + 35% of the main mineral + 3% phosphate rock + 2% zinc 

oxide (40%). The treatments studied were: 1) MO + zeolite, 2) MO + silica flour, 3) 

MO + dolomite, 4) MO + agricultural gypsum, 5) MO + agricultural sulfur and 6) MO 

without mineral (Control). A completely randomized experimental design was used, 

with three repetitions and the Tukey technique with p≤0.05. There was a significant 

effect of the treatments studied on the content of essential nutrients, Nitrates, 

Ammonium, MO, pH and ash. The EOMs with dolomite and gypsum obtained the 

highest values of Ca and moderately alkaline pH; the EOM with sulfur was in S and 

acidic pH. The composted EOM achieved higher values of N, P, K, NH4, NO3 and 

micronutrients, MO and lower C/N, compared to the physical mixture of compost and 

the corresponding mineral. It was concluded that an ordinary compost without 

minerals was richer in essential nutrients than the EOM, but the different EOM 

showed particular attributes that give it the ability to rehabilitate degraded agricultural 

soils (low fertility, strong acidity or alkalinity, sodicity, destructuring, etc. ). The 

composted EOM were superior in essential nutrients, compared to their 

corresponding physical mixture. 

 

Key words: Degradation, Fertility, Improvers 
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I. Introducción 

      La degradación de un suelo agrícola es la pérdida de sus características 

originales que evitan que funcione equilibradamente en un agroecosistema, 

básicamente al disminuir sus reservas orgánicas por la actividad humana, de ese 

modo, pierde su capacidad productiva (Manna et al., 2003). Stewart y Robinson 

(1997) afirman que la pérdida de materia orgánica del suelo (MOS) representa el 

tipo de degradación edáfica de mayor riesgo. Más del 50 % de los suelos agrícolas 

de México poseen de severa a muy severa degradación debido al desconocimiento 

del papel ambiental que juega el suelo, a la falta de uso de tecnologías sustentables 

y de políticas sobre el uso del suelo y de prácticas de producción, cuya pérdida 

puede resultar irreversible (OCDE, 2013). 

     La degradación de un suelo se clasifica en tres tipos: física, se manifiesta 

principalmente como compactación, encostramiento, desestructuración y 

indisponibilidad de agua; Carter (2004) señala que la pérdida de estructura del suelo 

representa una de las formas de degradación más graves; la química, consiste en 

la disminución de la fertilidad edáfica expresada en la reducción del contenido 

nutrimental, cambios significativos de pH, la cual afecta el 93 % de la superficie 

agrícola de nuestro país debido al desconocimiento de nuevas tecnologías y uso de 

bioinsumos apropiados para la producción agrícola, acidez o alcalinidad fuertes y 

sodicidad; y la biológica se manifiesta en la merma de la actividad de organismos 

benéficos desde macro hasta microorganismos y la presencia de fitopatógenos 

(UACh y CP, 2015). 

     Una enmienda órganomineral compostada es un bioinsumo derivado del 

compostaje activo de una mezcla de residuos orgánicos y minerales en una 

proporción 2:1, se trata de un producto saneado y con atributos particulares que lo 

hacen apto para restaurar a un suelo con algún tipo de degradación (García-Silva, 

2023). Los minerales finos agilizan su meteorización física, aunado a un ambiente 
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favorable durante el compostaje como son: la humedad, aireación, temperatura, pH 

y materia orgánica, lo cual propicia la acción de los microorganismos degradadores 

que hacen posible la disponibilidad de los nutrientes para la planta. Los medios de 

remineralización de un suelo pueden ser de forma directa o a través de los 

fertilizantes, biofertilizantes, compostas entre otros (González, 2011). Dubsky y 

Sramek (2009) al utilizar minerales naturales mezclados entre 35 y 50 % 

volumen/volumen (v/v) con una composta, permitieron el incremento de aire y agua 

aprovechables en el suelo, el incremento en los componentes del rendimiento y 

estado nutrimental de la planta, calidad comercial del fruto e incluso con 

particularidad nutracéutica.   

     El objetivo del presente estudio fue desarrollar enmiendas órganominerales a 

través del compostaje activo de mezclas de residuos orgánicos agropecuarios y 

harinas de minerales o rocas, como alternativas viables para restaurar suelos 

agrícolas degradados. 

 

II. Metodología 

     La investigación se realizó en el Campo Experimental Bajío, INIFAP en Celaya, 

Gto., México, durante el periodo de octubre de 2021 a abril de 2022. El sitio de 

trabajo posee las coordenadas 20° 31´ 06” latitud norte y 100° 48´ 55” longitud oeste 

y una altitud de 1,750 m.  La fuente de agua fue pozo profundo. 

     La elaboración de las enmiendas órganominerales (EOM) o compostas 

mineralizadas consistió en el compostaje activo de la mezcla formulada por los 

residuos orgánicos (RO): 24 % de estiércol de vaca + 24 % de estiércol de cabra + 

12 % de residuos de cosecha de gramíneas y leguminosas (fracción orgánica 60 

%), + 35 % del mineral principal + 3 % roca fosfórica + 2 % de óxido de zinc (fracción 

mineral 40 %); se utilizó una malla de 200 y 350 μ, una C/N inicial de 18/1; se 

monitoreó la humedad para cuantificar las necesidades de riegos y la temperatura 



 

2016 
 

de la pila, durante la primera semana se mantuvo una temperatura entre 50 y 60 °C; 

el tiempo de estabilización de las compostas mineralizadas varió entre 50 y 60 días.   

     Los tratamientos estudiados fueron: 1) RO + zeolita, 2) RO + harina de sílice, 3) 

RO + dolomita, 4) RO + yeso agrícola, 5) RO + azufre agrícola y 6) RO solos (sin 

mineral) (Testigo) (Figura 1). Se utilizó el diseño experimental completamente al 

azar, con tres repeticiones y la técnica de Tukey con p≤0.05.  

     En las EOM estabilizadas se determinaron en un laboratorio certificado las 

variables siguientes: Nt, P, K, NO3, NH4, Ca, Mg, S, Fe, Zn, Cu, Mn, B, MO, pH, CE, 

DA, humedad y cenizas. 

     Se analizaron los datos a través del paquete SAS v. 9.3 (SAS institute, 2010). 

Cada unidad experimental estuvo conformada por una pila con la mezcla de los 

materiales señalados (300 kg). 

 

III. Resultados 

       El ANVA aplicado al ensayo reporta un efecto muy altamente significativo 

(p≤0.001) de los tratamientos estudiados en el contenido de los nutrientes 

esenciales (N, P, NO3, Ca, S, Fe, Mn), MO, pH, Da y Humedad; con alta significancia 

(p≤0.01) K y Cu; y significativo (p≤0.05) NH4, Zn, y cenizas. 

        La composta ordinaria (testigo) obtuvo los valores mayores de N y P (1.26 y 

1.53 %) con diferencia estadística con todas las EOM; en K, la EOM con zeolita 

logró el máximo valor con 2.92 %, pero sin diferencia estadística con el testigo y la 

EOM con azufre; en las formas de N inorgánico (nitratos y amonio) no hubo 

diferencias entre el testigo y las EOM, con una media de 1,459 ppm, excepto la 

EOM con azufre que expresó los valores menores (Cuadro 1). En los tratamientos 

el índice de nitrificación es evidente debido a los valores altos de nitratos (1321 a 

1684 ppm) en relación al contenido de amonio (0.077 a 0.143 ppm), al resultar muy 

inferior a la unidad, excepto la enmienda con azufre. 
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Cuadro 1. Comparación de medias de nutrientes primarios y nitrógeno inorgánico de 

enmiendas órganominerales compostadas. 

 Trat. Nt Trat. P Trat. K Trat. NO
3
 Trat. NH

4
 

6 1.263 a 6 1.530 a 1 2.920 a 6 1684.3 a 6 0.1433 a 

3 0.766 b 2 0.837 b 6 2.513 ab 3 1544.7 a 1 0.1233 ab 

 2 0.703 b  1 0.823 b  5 1.870 ab 1 1381.7 a 3 0.1033 ab 

1 0.673 b  3 0.767 b  4 1.683 b 4 1363.3 a 2 0.0867 ab 

 4 0.603 b  5 0.717 b  3 1.676 b 2 1321.0 a 4 0.0767  ab 

5 0.550 b 4 0.660 b  2 1.483 b 5 679.3  b 5 0.0700 b 

 DSH 0.366   0.566   1.171   555.0   0.068 

Trat. = tratamiento. DSH = diferencia significativa honesta (por sus siglas en inglés). 

                 

      En relación con los nutrimentos secundarios, el contenido de Ca2+ destacó en 

las EOM con yeso y en dolomita, ambos con 10.7 %; en S la EOM con azufre 

agrícola defirió estadísticamente respecto a las demás con 9.2 %, le siguió la de 

yeso con 6.1 % (Cuadro 2). En este mismo Cuadro se observa que el tratamiento 

de composta ordinaria (testigo) logra los contenidos mayores de todos los 

micronutrientes: Fe con 8,247 ppm, Cu con 76 ppm, Mn con 386 ppm, pero sin 

diferencia estadística con la EOM con zeolita; en el caso del Zn no hubo diferencia 

significativa entre el testigo (1,861 ppm) y todas las EOM, excepto la EOM con 

azufre con 494 ppm, esto se atribuye al suministro inicial generalizado de este 

nutriente a todos los tratamientos. 
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Cuadro 2. Comparación de medias de nutrientes secundarios y micronutrientes de 

enmiendas órganominerales compostadas.    

T. Ca T. S T Fe T. Cu T. Mn T. Zn 

4 10.743 a 5 9.197 a 6 8246.7 a 6 76.033 a 1 393.3 a 6 1861.3 a 

3 10.707 a 4 6.050 b 1 8186.3 a 1 51.380 ab 6 386.3 a 3 1107.0 ab 

1 6.963  b 3 0.433 c 2 4975.3 b  3 37.067 b 2 217.7 b  1 907.0  ab  

6 4.920 bc 6 0.390 c 4 4588.0 b  2 36.890 b 3 211.0 b 2 849.7 ab  

5 4.610 bc 1 0.387 c 5 4044.3 b 5 36.867 b 4 202.7bc 4 830.7 ab  

2 2.920 c 2 0.247 c 3 3864.7 b 4 31.423 b 5 136.0 c 5 493.7 b 

 DSH 2.716   1.895   1314   31.5   70.8   1173 

T = tratamiento. 

 

      En contenido de materia orgánica (MO) fue mayor en la EOM con azufre (45.3 

%) y significativamente diferente a las demás enmiendas, estas enmiendas junto al 

testigo se incluyen en el rango óptimo de MO (Cuadro 3). En cuanto al pH, la 

mayoría de las enmiendas resultaron muy fuertemente alcalinas, superiores a 9, con 

excepción de la EOM con yeso fue moderadamente alcalina (8.1) y la EOM con 

azufre registró un pH fuertemente ácido (3.6), lo cual le permitirá actuar como 

enmienda en suelos con problemas de alcalinidad edáfica fuerte. El contenido de 

cenizas, las EOM aluminosilicatadas y a base de calcio y magnesio lograron los 

valores mayores de cenizas (de 68.6 a 75.6 %), con diferencia significativa respecto 

a la composta testigo (de 63.9 a 75.6 %) y la enmienda con azufre (47.8 %) (Cuadro 

3). 
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Cuadro 3. Comparación de medias de materia orgánica, pH y cenizas 

                  de enmiendas órganominerales compostadas. 

Trat. MO Trat. pH Trat. Cenizas 

5 45.3 a 3 9.5 a 2 75.6 a 

6 20.9 b 2 9.5 a 4 74.4 ab 

3 18.2 bc 6 9.4 a 1 72.7 ab 

1 15.8 bc 1 9.1 ab 3 68.6 ab 

4 14.9 bc 4 8.1 b 6 63.9 b 

2 14.1 c 5 3.6 c 5 47.8 c 

 DSH 10.758  1.05  10.759 

                 MO = materia orgánica 

 

      Al comparar el análisis nutrimental entre una enmienda compostada y su 

correspondiente mezcla física no compostada, las EOM compostadas mostraron 

valores superiores en: N (0.66 y 0.45 %), K (1.93 y 0.95 %), NH4 (248 y 117 ppm), 

S (3.26 y 2.59 %), Fe (5,132 y 4,345 ppm) y B (26.46 y 16.68 ppm) respectivamente 

y disminuye una unidad el pH (7.96). 

     Soca y Daza (2016) al probar los tamaños de la zeolita entre 1 y 3 mm, redujeron 

hasta 59 % la volatilización de N y las <1 mm aumentaron la retención de Na y K, 

además señalaron que la zeolita calcificada favorece la fertilidad del suelo y reduce 

la pérdida de N por lixiviación. 

 

IV. Conclusiones 

       Con base en los resultados señalados, se concluye que cada enmienda 

órganomineral muestra atributos distintos que la hacen única, con un potencial para 

rehabilitar los distintos tipos de degradación del suelo, tales son: una composta 

ordinaria tendría la aptitud de enmendar los suelos de baja fertilidad; de igual forma, 

la EOM con zeolita, por su carga negativa, actúa como quelatante de cationes 
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monovalentes, de ese modo,  libera lentamente el NH4 y evita su pérdida, retiene  

Na+, adsorbe agua y aporta micronutrientes; una EOM con dolomita por su alto pH 

tiene la capacidad de regular la acidez fuerte de un suelo agrícola, además aporta 

Ca y Mg; la EOM con yeso, por su alto contenido de Ca la hace viable en subsanar  

a un suelo con problemas de sodio y contribuye con S; la EOM con azufre por su 

bajo pH la posibilita en reducir una fuerte alcalinidad de un suelo agrícola, sin 

presencia de sodio, además aporta S; la EOM con sílice, aporta Si,  le confiere 

tolerancia al cultivo por enfermedades y retiene humedad edáfica.  

      Toda enmienda órganomineral, además de cumplir con sus funciones 

específicas, aportaría materia orgánica y ciertos nutrientes esenciales para la 

planta. 

       El compostaje ofrece ventajas al derivar una enmienda órganomineral, en el 

sentido de disponer contenidos mayores de N, K, NH4, S, Fe, B, MO y una C/N 

menor, respecto a la correspondiente mezcla física.   

 

Agradecimientos 

      Al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAP) por el apoyo financiero del presente trabajo, a través del proyecto 

“Desarrollo y aplicación de fertilizantes naturales en especies hortícolas” SIGI: 

22544234930. 

 
V. Bibliografía 
 

-Carter, M. R. (Ed.). (2004). Researching structural complexity in agricultural soils. 

Review Special Issue. Soil & Tillage Res. 79: 1-6. 

-Dubský, M. and F. Šrámek. (2009). The effect of rockwool on physical properties of 

growing substrates for perennials. Hort. Sci. (Prague) 36: 38 – 43. 

 



 

2021 
 

-García-Silva, R., A. Montesinos-Bernal y A. J. Gámez-Vázquez. (2023). Enmiendas 

órganominerales compostadas con potencial mejorador de suelos agrícolas 

degradados. pp. 157- 59 In: Inurreta-Aguirre H. D. y L Reyes-Muro (2023). Memoria 

de la Reunión Nacional de Investigación Agrícola. Chihuahua, Chih., México.   

-González G., G. (2011). Harina de rocas: transformando rocas en alimentos 

(http://www.permacultura.org.mx/es/reporte/harina-de-rocas-transformando-rocas-

en-alimentos/). Revisado (12/12/2015). 

-Manna, M. C., P. K. Ghosh y C. L. Acharya. (2003). Sustainable crop production 

through management of soil organic carbon in semiarid and tropical India. Journal 

of Sustainable Agriculture 21:87-116. 

- OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico). (2013). 

Evaluación sobre el desempeño ambiental en México. México.  

-Stewart, B. A.  y C. A. Robinson. (1997). Are agroecosystems sustainable in 

semiarid regions? En: D. L. Sparks (Ed.) Advances in agronomy. Vol. 60 p 191-228. 

Academic Press. New York. 

-SAS (Statistical Analysis System) Institute. (2010). SAS/STAT Version 9.3 User´s 

Guide. SAS Institute, Inc. Cary, NC, USA. 392 p. 

-Soca, M. y M. C. Daza-Torres. (2016). Evaluación de fracciones granulométricas y 

dosis de zeolita para la agricultura. Agrociencia 8: 965-976. 

-UACh (Universidad Autónoma Chapingo) y CP (Colegio de Postgraduados). 

(2015). Biofertilizantes: la solución a la productividad en el campo. Chapingo, 

Edomex, México. 142 p. 

 

 

 

 

 



 

2022 
 

 

 

 

 

UTILIZACIÓN DE LAS FUNCIONES ECONOMÉTRICAS APLICADAS A LAS 
EMPRESAS DE MANUFACTURA EN COLOMBIA 

 

 

AUTOR(ES): JORGE IVAN ZUÑIGA SIERRA- ACTUALMENTE SE 

ENCUENTRA CURSANDO EL PREGRADO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 

jzunigasierra@correo.unicordoba.edu.co 

CARLOS ANDRÉS COMBATT SANTANA, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA 

CURSANDO EL PREGRADO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  

ccombattsantana@correo.unicordoba.edu.co 

 

 

TUTOR: LUIS ALFONSO GARZÓN AGUIRRE MSc 

lagarzon@correo.unicordoba.edu.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jzunigasierra@correo.unicordoba.edu.co
mailto:ccombattsantana@correo.unicordoba.edu.co
mailto:lagarzon@correo.unicordoba.edu.co


 

2023 
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RESUMEN 

La manufactura es el pilar básico de la economía colombiana y representa 
aproximadamente el 10% del PIB. Pero su participación ha disminuido en los últimos 
años debido a factores como la liberalización comercial, la competencia 
internacional y la baja productividad. Ante este panorama, este estudio tiene como 
objetivo analizar la producción de las empresas fabricantes colombianas con el fin 
de determinar en qué industria es mejor invertir. Para ello se utilizaron datos del 
Banco de la República para el período 1995 al 2022. Se estiman varias funciones 
econométricas, de las cuales la función de producción Cobb-Douglas y la función 
CES son las más destacadas. Los resultados históricos muestran que la producción 
en el sector manufacturero colombiano se relaciona positivamente con las 
inversiones en capital físico y humano, así como con el progreso tecnológico 
(Carranza et al., 2018).  

Entre ellas, las industrias con mayor potencial de inversión son las de alimentos, 
bebidas y minerales. Estos sectores presentan los mayores niveles de productividad 
y crecimiento, así como un clima de inversión favorable (Hernández y García, 2021, 
p. 110). Por lo que se determinó que función ecometrica y en que factor es mejor 
invertir. 

 

Introducción 

Según (Banco Mundial, 2023), la productividad de las empresas manufactureras 
colombianas ha mejorado en los últimos años, pero aún es inferior a la de los países 
desarrollados. En 2023, la productividad de las empresas manufactureras 
colombianas fue 1,25 veces la productividad laboral de la economía en general. En 
comparación, la productividad de las empresas manufactureras en los países de la 
OCDE es 2,5 veces la productividad laboral de la economía en su conjunto. 

El aporte técnico y la capacitación son dos factores que contribuyen a mejorar la 
productividad de las empresas fabricantes colombianas. Sin embargo, la inversión 
en tecnología y capacitación sigue siendo baja en Colombia. Según (OCDE, 2022), 
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la inversión en I+D de Colombia representa el 0,6% del PIB, cifra inferior al promedio 
de la OCDE del 2,4% del PIB. Además, la tasa de participación en capacitación de 
los trabajadores colombianos es del 13%, cifra inferior al promedio de la OCDE del 
22%. Según un estudio realizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
de Colombia (MinCIT) en 2023, las empresas manufactureras colombianas están 
invirtiendo en los siguientes sectores: 

• Tecnología: Las empresas manufactureras están invirtiendo en tecnología para 
aumentar la productividad y la competitividad. Las inversiones se concentran en 
áreas como la automatización, la robótica, la inteligencia artificial y la fabricación 
aditiva. 

• Capacitación: Las empresas manufactureras están invirtiendo en capacitar a sus 
empleados para que tengan las habilidades y conocimientos necesarios para utilizar 
la tecnología de manera efectiva. 

• Infraestructura: Las empresas manufactureras están invirtiendo en infraestructura 
como plantas de producción, almacenes y centros de distribución. Estas inversiones 
les permiten aumentar las capacidades de producción y distribución. 

• Investigación y desarrollo: las empresas manufactureras están invirtiendo en 
investigación y desarrollo para desarrollar nuevos productos y procesos. Estas 
inversiones les permiten mantenerse por delante de la competencia. 

Para mejorar la productividad de las empresas manufactureras colombianas, es 
necesario aumentar la inversión en esos factores, por eso nos ayudaremos de las 
funciones econométricas, para determinar donde las empresas deben invertir mas 
sus recursos, ya que muchas veces cuentan con muy poco capital y no saben dónde 
deben invertir principalmente. Estas funciones describen la relación entre los 
factores de producción y la cantidad de producción por lo que en este trabajo de 
investigación se propone desarrollar un modelo econométrico que permita 
determinar donde es mejor invertir, considerando las características específicas de 
cada empresa. El modelo se basará en la teoría económica y utilizará un enfoque 
de regresión lineal múltiple. Los resultados del modelo permitirán a las empresas 
tomar decisiones estratégicas más acertadas. 

Metodología 

 El objetivo de este estudio es determinar en qué sector deben invertir más las 
empresas para aumentar su producción. Para ello, se utilizan ecuaciones 
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econométricas para modelar la relación entre la producción y los insumos de capital, 
trabajo y progreso tecnológico. 

Los datos utilizados en este estudio provienen del Banco de la República de 
Colombia. Los datos incluyen la producción, el capital físico, el capital humano y el 
progreso tecnológico en el sector manufacturero de Colombia.  

Ecuaciones econométricas 

Se utilizan dos ecuaciones econométricas para modelar la relación entre la 
producción y los insumos de capital, trabajo y progreso tecnológico. 

La primera ecuación es la función de producción Cobb-Douglas: 

Q = A * K^α * L^β 

donde: 

 Q es la producción 
 K es el capital físico 
 L es el trabajo 
 A es un factor de escala 
 α y β son parámetros que representan la importancia relativa de los insumos 

capital y trabajo 

 

La segunda ecuación es la función La función CES, o función de elasticidad de 
sustitución constante, es un modelo matemático que se utiliza para describir la 
relación entre la producción y los insumos en una economía. La función CES se 
basa en la función Cobb-Douglas, pero permite que la elasticidad de sustitución 
entre los insumos sea diferente de 1. 

La función CES se puede expresar de la siguiente manera: 

Y = (∑_i α_i X_i)^(1/(1-σ)) 

donde: 
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 Y es la producción 

 X_i son los insumos 

 α_i son los coeficientes de elasticidad de sustitución entre los insumos 

 σ es la elasticidad de sustitución entre los insumos 

La elasticidad de sustitución entre los insumos es una medida de la facilidad con la 
que los productores pueden sustituir entre los insumos. Si la elasticidad de 
sustitución es 1, entonces los productores pueden sustituir entre los insumos de 
manera perfecta. Si la elasticidad de sustitución es menor que 1, entonces los 
productores pueden sustituir entre los insumos de manera imperfecta. 

Ventajas de la función CES 

La función CES tiene varias ventajas sobre la función Cobb-Douglas. En primer 
lugar, la función CES permite que la elasticidad de sustitución entre los insumos sea 
diferente de 1. Esto hace que la función CES sea más realista que la función Cobb-
Douglas, que asume que la elasticidad de sustitución es 1. 

En segundo lugar, la función CES es más flexible que la función Cobb-Douglas. 
Esto se debe a que la función CES tiene un mayor número de parámetros. 

 

Estimación de los parámetros 

Los parámetros de las ecuaciones econométricas se estiman utilizando el método 
de mínimos cuadrados ordinarios. 

La investigación adopta un enfoque cuantitativo, enmarcado dentro de un diseño 
correlacional. La población de estudio abarca empresas pertenecientes a diversos 
sectores económicos, seleccionadas mediante criterios específicos que aseguran 
representatividad. El tamaño de la muestra se determinó considerando la 
significancia estadística y la viabilidad de recopilación de datos. 

Los datos fueron recopilados de fuentes gubernamentales, informes financieros y 
otros recursos pertinentes. El período de estudio se definió cuidadosamente, 
considerando la disponibilidad de datos y la necesidad de capturar tendencias 



 

2027 
 

significativas. El análisis de datos se llevó a cabo mediante técnicas estadísticas 
avanzadas, respaldadas por el uso de software especializado. Las ecuaciones 
econométricas fueron estimadas y evaluadas para identificar relaciones 
significativas entre las variables. realizaron pruebas de robustez para verificar la 
estabilidad y validez del modelo propuesto como lo son  

Resultados 

Los resultados del análisis indican que las empresas deben invertir más en capital 
físico para aumentar su producción. La inversión en capital humano también es 
importante, pero su impacto es menor que el de la inversión en capital físico. El 
progreso tecnológico también es un factor importante para el crecimiento de la 
producción, pero su impacto es más difícil de cuantificar. 

La función CES ajustada es un modelo que puede utilizarse para describir la relación 
entre la producción y los insumos. En este caso, la función CES ajustada se ajusta 
bien a los datos, lo que indica que es un modelo adecuado para describir la 
producción en esta economía. 

La elasticidad de sustitución estimada es de 0.72, lo que significa que los bienes 
son sustitutos imperfectos. Esto indica que los productores pueden sustituir entre 
los insumos, pero no de manera perfecta. 

Esto significa que si el precio de un insumo aumenta, los productores no 

reemplazarán completamente ese insumo por otro insumo. En cambio, continuarán 

utilizando una combinación de ambos insumos. Sin embargo, la elasticidad de 

sustitución estimada indica que este aumento de la producción será limitado. 

Función CES ajustada: Y = 17.83 * (0.5 * X^0.72 + 0.5)^(1/0.72) 

Por otro lado tenemos los resultados de la función Coob-Douglas 
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Resultado de la función Coob-Douglas, a través del software Python 

1. Coeficientes: 
 Periodo (coef): El coeficiente asociado a la variable Periodo es 

0.0375. Esto sugiere que, en promedio, la producción aumenta 
aproximadamente un 3.75% por cada periodo adicional. 

 Constante (const): El coeficiente asociado a la constante es -
67.6872. En el contexto de una regresión logarítmica, este coeficiente 
se interpreta como el logaritmo del nivel de producción cuando 
Periodo es 0. 

2. P-Valores: 
 P>|t|: Los p-valores asociados a los coeficientes son muy bajos 

(cercanos a 0). Esto indica que ambos coeficientes son 
estadísticamente significativos. 

3. Estadísticas de Ajuste: 
 R-squared: El valor de R2 es 0.835. Esto significa que 

aproximadamente el 83.5% de la variabilidad en la producción se 
explica por la variable Periodo. 

 F-statistic: El valor del estadístico F es 131.5, con un p-valor muy 
bajo. Indica que el modelo es globalmente significativo. 
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 Log-Likelihood, AIC, BIC: Estas son medidas de ajuste y selección 
de modelos. En general, valores más bajos en AIC y BIC son mejores. 

4. Otras Estadísticas: 
 Omnibus, Jarque-Bera, Durbin-Watson: Estas son pruebas 

estadísticas adicionales. En general, valores bajos en Omnibus y 
Jarque-Bera y cercanos a 2 en Durbin-Watson son indicativos de un 
buen ajuste. 

 

 

Para ajustar el modelo Cobb-Douglas a los datos, se estimaron los parámetros α y 
β mediante un método de regresión lineal. 

El ajuste del modelo Cobb-Douglas a los datos es satisfactorio. La línea recta se 
ajusta bien a los datos reales, con un coeficiente de determinación de R^2 = 0.95. 

Esto significa que el modelo Cobb-Douglas puede explicar el 95% de la variación 
de la producción observada en los datos. 

El modelo Cobb-Douglas predice que la producción aumentará a medida que 
aumenten el capital y el trabajo. 
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De acuerdo con el modelo, la elasticidad de la producción con respecto al capital es 
α = 0.65. Esto significa que un aumento del 1% en el capital provocará un aumento 
del 0.65% en la producción. 

La elasticidad de la producción con respecto al trabajo es β = 0.35. Esto significa 
que un aumento del 1% en el trabajo provocará un aumento del 0.35% en la 
producción. 

En conclusión, el ajuste del modelo Cobb-Douglas a los datos muestra que este 
modelo es una herramienta útil para explicar la variación de la producción en un 
país. 
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Resumen 

El síndrome de burnout es un tipo de estrés laboral que en la actualidad se presenta 

con mayor frecuencia e intensidad afectando la vida de las personas que lo padecen 

por lo que se planteó como objetivo general medir su incidencia en docentes de 

nivel básico. Además, uno de los objetivos específicos fue medir el cansancio 

emocional, despersonalización y realización personal; en docentes de nivel básico 

de la zona escolar I de Mexicali Baja California. Con respecto a la metodología el 

enfoque es de corte cuantitativo y transversal. Con referencia al diseño es 

explicativo y descriptivo. La muestra es de tipo probabilística y estuvo conformada 

por 78 docentes que trabajan en nivel básico. Como técnica para la recolección de 

la información se utilizó encuesta escala Likert; la cual se sometió a una medición 

por el coeficiente de alfa de Cronbach dando como resultado una fiabilidad de 0.728. 

Como técnica para el manejo de la información y resultados se utilizó el programa 

SPSS versión 28. En cuanto a los resultados obtenidos de la investigación realizada 

se encontró que existe cansancio emocional en un nivel medio igual a 20 = 37%, 

despersonalización en nivel bajo igual a 4= 13% y realización personal en nivel alto 

igual a 41= 73%. La hipótesis planteada se aceptó.  Se puede concluir que el 

burnout presenta un nivel medio en los docentes. Además, la hipótesis de 

investigación se aceptó e indica que trabajar con alumnos genera cansancio, 

desgaste y el docente se siente quemado por su trabajo.   

Palabras clave: Síndrome de burnout, docentes, cansancio emocional, estrés 

laboral.    

Abstract  

Burnout syndrome is a type of work stress that, nowadays, presents itself with 

greater frequency and intensity, affecting the lives of the people that suffer from it. 

Due to which, the objective was to measure its incidence in elementary level 

teachers. One of the specific objectives was to measure emotional exhaustion, 

depersonalization and personal realization in elementary level teachers from school 

district I of Mexicali, Baja California. With regards to the methodology, the focus is 

of a quantitative, transversal type. Design-wise, it is explicative and descriptive. The 

sample is probabilistic, made up by 78 elementary level teachers. For the data 

collection a Linkert scale poll was use; it was. subjected to Cronbach’s Alpha 

quotient, resulting in a 0.728 reliability quotient. SPSS version 28 was used for data 
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handling purposes. Based on the results obtained by the investigation, it was found 

that emotional exhaustion is presented on a medium level equal to 20 = 37%, 

depersonalization on a low level equal to 4 = 13%, and personal realization on a high 

level equal to 41 = 73%. The hypothesis was accepted. It can be concluded that 

burnout presents itself on a medium level in teachers. The investigation hypothesis 

was accepted, as it indicates that working with students brings tiredness, exhaustion, 

and that the teacher feels burned out from work. 

Key words: burnout syndrome, teachers, emotional exhaustion, work stress. 

Introducción  

El tema que se aborda en la presente investigación es sobre el síndrome de burnout 

(cansancio emocional, despersonalización y realización personal) en docentes de 

nivel básico. El burnout es un problema presente en todo trabajo y en la práctica 

docente no es la excepción. Es un hecho aún no resuelto que debe investigarse a 

fondo y en diferentes variables asociadas al burnout; para encontrar una solución 

teórica o práctica. El Síndrome de Burnout es una de las patologías que resulta de 

los factores psicosociales, los cuales son producto de la exposición continúa y 

prolongada de estresores laborales, que no sólo afectan a los individuos que la 

padecen, sino además a las organizaciones donde laboran y a la sociedad en 

general. La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2022) considera que para 

promover la salud mental se debe propiciar un ambiente de respeto y protección de 

los derechos civiles, políticos, socioeconómicos y culturales que permitan a las 

personas crear entornos y condiciones de vida saludables. Bajo estas iniciativas las 

políticas nacionales no solo deben basarse en los trastornos mentales sino en 

políticas y programas gubernamentales que abarquen el sector salud, educación, 

medio ambiente, vivienda y trabajo. 

Promover la salud mental en el trabajo significa que se deben inspeccionar los 

riesgos psicosociales en este escenario. La Organización Internacional del Trabajo 
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(2016) define los factores de riesgos psicosociales como la interacción entre el 

medio ambiente de trabajo, el contenido de trabajo, las consideraciones personales 

del trabajo, el rendimiento en el trabajo y la satisfacción laboral. La Interacción de 

estos determinantes pueden dar lugar a estrés laboral que a niveles elevados puede 

ocasionar como respuesta el síndrome de Burnout. 

Dicho lo anterior, es necesario realizar estudios que permitan determinar cuáles son 

las variables sociodemográficas que tienen relación con el desarrollo del Síndrome 

de Burnout, así como utilizar esta información para la realización de una serie de 

sugerencias y propuestas orientadas a la disminución y prevención de esta 

patología en los profesionales de la enseñanza. Ahora bien, en cuanto a la 

relevancia que representa la investigación sobre burnout los resultados obtenidos 

van a favorecer para revertir este síndrome; a los docentes de la zona I. Los 

antecedentes con respecto al tema que se aborda justifican información desde su 

origen.  

El burnout nace en EE.UU. a mediados de los años setenta como una forma de 

describir las reacciones adversas que se producían en el trabajo de los servicios 

sociales, siendo la psicóloga social Maslach (1976) quien, sustancialmente, 

comenzó a reflexionar sobre este fenómeno, utilizando el término “burnout” para 

describir un nuevo síndrome clínico caracterizado por el agotamiento que se 

observaba entre los profesionales de la salud mental. De esta forma, Maslach dio 

cuenta en sus estudios de la relevancia en considerar los aspectos emocionales 

que operaban en el burnout, aduciendo que la tensión laboral es una variable 

interviniente significativa en el proceso de estrés y agotamiento psíquico, y que 

adecuadas estrategias de afrontamiento tenían implicaciones importantes para los 

individuos en cuanto a su identidad profesional y conductas laborales (Maslach, 

Schaufeli y Leiter, 2001).  
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Desde su aparición, el burnout se ha definido de muchas maneras. Sin embargo, la 

más repetida definición que presenta este conocido fenómeno psicológico, es la 

planteada por Maslach y Jackson, (1981a), quienes lo definen como un síndrome 

caracterizado por agotamiento emocional, despersonalización y baja realización 

personal en el trabajo, que puede ocurrir entre individuos cuyas tareas diarias se 

circunscriben al servicio de personas. 

La investigación realizada por (Acevedo, 2015) en Colombia con el tema “Síndrome 

de Burnout y calidad de vida en docentes de secundaria de la institución educativa 

Villa del Socorro”, tuvo como objetivo establecer la relación entre el síndrome de 

burnout y la calidad de vida de los profesores, con un estudio empírico – analítico, 

diseño trasversal cualitativo, tuvo una muestra de 37 profesores, se aplicó un 

cuestionario breve de Burnout CBB y Whoqol-Bref. Entre los resultados pudo 

determinar que el síndrome de burnout influye en la calidad de vida de los docentes 

de secundaria, ya que afecta su salud física en un 70.44%, su salud psicológica en 

un 76.51% y sus relaciones interpersonales en un 71.11%. 

En la investigación realizada por (Oramas, 2013) en Cuba, con el tema “Estrés 

laboral y síndrome de burnout en docentes cubanos de enseñanza primaria”, se 

planteó como objetivo detectar la presencia del estrés laboral y el síndrome de 

burnout, mediante un estudio descriptivo con diseño transversal, la muestra estuvo 

formada por 621 docentes de 50 escuelas de las provincias Pinar del Río, La 

Habana, Villas Clara y Santiago de Cuba, las edades oscilaban entre 17 a 65 años 

de edad, se utilizó un muestreo no probabilístico, para recolectar los datos se utilizó 

el cuestionario de Maslach, los resultados obtenidos detectaron la presencia del 

estrés laboral en un 88.24% y del síndrome de burnout en un 67.5%, el agotamiento 

emocional fue de 64.4%, la despersonalización en un 87.9% y realización personal 

en un 77.8%. 
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A nivel nacional en Guadalajara México, Aldrete Rodríguez, M. G., Pando Moreno, 

M., Aranda Beltrán, C., & Balcázar Partida, N. (2003).  Los autores buscan identificar 

la prevalencia del Síndrome de Burnout en maestros de Educación Primaria de la 

Zona Metropolitana de Guadalajara y su relación con las actividades propias de su 

labor docente. Es un estudio observacional, transversal y descriptivo en una 

muestra de maestros que laboraban frente a grupo en 25 escuelas primarias 

seleccionadas aleatoriamente de Guadalajara. 

La unidad de análisis fue el Síndrome de Burnout y su relación con las actividades 

que realizan como docentes. Para la captación de la información se utilizó un 

formulario auto aplicado que contenía las variables de interés, así como la Escala 

de Maslach Burnout Inventory. Se estudiaron a 301 maestros. Las siguientes 

variables demostraron evidencia del Síndrome de quemarse en los maestros 

investigados: altos niveles de agotamiento emocional (25.9 por ciento), baja 

realización en su trabajo (21.6 por ciento) y altos niveles de despersonalización (5.6 

por ciento). Sólo un 20.6 por ciento no presentan alteración en las áreas que evalúa 

la escala de Maslach, no se encontró relación con actividades como: planeaciones 

docentes, calificación de pruebas y tareas, elaboración de material didáctico. Un 80 

% de los docentes presentan el síndrome de quemarse por el trabajo y este no se 

relaciona con las actividades propias de su labor profesional. 

El enfoque de la investigación es cuantitativo. El tipo de investigación es de corte 

descriptivo, correlacional y explicativo. El diseño fue no experimental y transversal. 

El estudio se realiza en la zona Escolar I; en el Municipio de Mexicali Baja California; 

cuyos puntos cardinales son: colinda al norte con los Estados Unidos de América; 

al este con los Estados Unidos de América, el estado de Sonora y el Golfo de 

California; al sur con el Golfo de California y el municipio de Ensenada; al oeste con 

los municipios de Ensenada y Tecate. En cuanto a los objetivos: el objetivo general 
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de la investigación es medir el burnout en docentes. Objetivo específico medir en 

porcentaje cansancio emocional, despersonalización y realización personal de 

burnout.   

Metodología  

El enfoque de la investigación es de corte cuantitativa. Su proceso de investigación 

se concentra en las mediciones numéricas.  Utiliza la observación del proceso en 

forma de recolección de datos y los analiza para llegar a responder sus preguntas 

de investigación. Este enfoque utiliza los análisis estadísticos. Se da a partir de la 

recolección, la medición de parámetros, la obtención de frecuencias y estadígrafos 

de población.  Plantea un problema de estudio delimitado y concreto.  Sus preguntas 

de investigación versan sobre cuestiones específicas. Una vez planteado el 

problema de estudio, revisa lo que se ha investigado anteriormente. A esta actividad 

se le conoce como la revisión de la literatura. (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010). 

El tipo de investigación es de corte descriptivo, correlacional y explicativo. La 

investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. 

Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en 

cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. “Los estudios descriptivos 

miden de forma independiente las variables y aun cuando no se formulen hipótesis, 

tales variables aparecen enunciadas en los objetivos de investigación.” (Arias, 2006 

a, p.25). La utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales es saber 

cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de 

otras variables relacionadas. Es decir, intentar predecir el valor aproximado que 
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tendrá una variable en un grupo de individuos, a partir del valor obtenido en la 

variable o variables relacionadas. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.82). 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante 

el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación 

post facto), como de los efectos (investigación experimental), mediante la prueba 

de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. 

Según Niño (2011), cuando se habla del diseño, se refiere a las estrategias, 

procedimientos y pasos que se debe tener para abordar la investigación, lo que 

encierra un conjunto de procedimientos racionales y sistemáticos llevados a cumplir 

con la solución del problema general. En la presente investigación el diseño es no 

experimental. En este diseño no hay estímulos o condiciones experimentales a las 

que se sometan las variables de estudio, los sujetos del estudio son estudiados en 

su contexto natural sin alterar ninguna situación, así mismo, no se manipulan las 

variables. Además, es transversal ya que recoge los datos en un solo momento y 

solo una vez. Es como tomar una foto o una radiografía para luego describirlas en 

la investigación, pueden tener alcances exploratorios, descriptivos y correlaciones. 

Según Manterola, Quiróz, Salazar, y García (2019), la característica principal de 

estos estudios es que se hacen en una sola instancia, por ello, no existe un 

seguimiento. En la investigación el diseño fue no experimental y transversal.  

Para Mejía (2005), la población es la totalidad de elementos del estudio, es 

delimitado por el investigador según la definición que se formule en el estudio. La 

población y el universo tienen las mismas características por lo que a la población 

se le puede llamar universo o de forma contraria, al universo población.  
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Con fundamento en lo anterior se indica que la población es de 97 docentes. De los 

cuales el 69% corresponde al género femenino y el 31% al masculino. La población 

está representada por docentes de nivel básico.   

No existe una cantidad establecida que debe tener la muestra, sin embargo, es 

importante que se sepa delimitar correctamente según los objetivos que se desea 

alcanzar en el estudio y la situación problemática planteada. Según Hernández-

Sampieri y Mendoza (2018), la muestra es un subgrupo considerado como una parte 

representativa de la población o el universo, los datos recolectados serán obtenidos 

de la muestra, la población se perfila desde la situación problemática de la 

investigación. 

La muestra se divide en dos tipos: Las probabilísticas que son un sub grupo de 

población con elementos que tienen la misma probabilidad de que sean elegidas y 

las no probabilísticas las cuales se caracterizan porque se eligen debido a que 

tienen aspectos comunes y su elección está relacionado con las características que 

busca el investigador en el estudio (Behar, 2008). Co relación a las indicaciones 

teóricas; el tipo de muestreo realizado en el estudio fue probabilístico aleatorio.  

La muestra representativa estuvo integrada por 78 docentes que representó el 80% 

de la población. Las técnicas son las respuestas al “¿Cómo hacer?”, permiten el 

desarrollo científico y metodológico de la investigación, en este caso las técnicas no 

son el fin, sino, el medio. Para la recolección de datos luego de plantear las 

preguntas, los objetivos, la metodología es importante establecer que técnica e 

instrumento se va a utilizar, cada técnica tiene su instrumento y cada instrumento 

tiene su forma de aplicación, de acuerdo con las características de la población, la 

viabilidad y el objetivo de la investigación se debe precisar la técnica y el instrumento 

a utilizar. Las técnicas de investigación cuantitativas son las herramientas y el 
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procedimiento disponible para los investigadores, los cuales les permiten obtener 

datos y guiar el camino de la recolección de datos.  

Para Rodríguez et al., (1996) la encuesta es instrumento que se implementa para 

obtener mediciones en individuos de un grupo determinado (p. 124). En la 

investigación se utilizó como instrumento la encuesta escala Likert constituida por 

22 ítems y siete escalas. El instrumento utilizado para recabar la recolección de la 

información en la investigación fue la encuesta escala Likert. El manejo de la 

información fue mediante el paquete estadístico IBM SPSS Statistics versión 28, la 

fiabilidad del instrumento por el coeficiente de alfa de Cronbach fue de 0.728. 

Ilustraciones, tablas, figuras 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 

Relación de teóricos y definición de burnout. 

Autores                                               Definición  

 Freudenberguer (1974)              Una sensación de agotamiento, decepción y pérdida de interés derivado de una    
sobrecarga por exigencias de energía, recursos personales o fuerza espiritual 
del empleado. 

 
       Edelwich y Brodsky (1980)             Pérdida progresiva del idealismo, energía y razones en las profesiones de    

ayuda, como consecuencia de las condiciones laborales.   
                                                      

    Cherniss (1980)    Proceso transaccional de estrés y tensión laboral. 
  

    Maslach y Jackson (1981)  Síndrome de Agotamiento Emocional, Despersonalización y baja Realización 
Personal cuya manifestación ocurre entre individuos que trabajan con 
personas.  

 

    Brill (1984)                “Estado disfuncional y disfórico relacionado con el trabajo, en donde el sujeto 
no padece otra alteración psicopatológica mayor que (a) ha desarrollado su 
puesto de trabajo a un desempeño y unos niveles afectivos adecuados a ese 
mismo contexto laboral; (b) no recuperará los niveles previos sin ayuda 
externa o una nueva disposición ambiental” (p. 12). 

 
Pines y Aronson (1988)       Un estado caracterizado por agotamiento físico, emocional y en tal como 

resultado de la exposición a experiencias estresantes. 
 

Schaufeli y Buunk (1999)         Un proceso multidimensional que se caracteriza por un comportamiento 
negativo dentro de la organización, perjudicando no sólo al individuo que lo 
sufre, sino también a ésta. 

 
Schaufeli y Enzmann (1998)  “estado mental, persistente, negativo y relacionado con el trabajo, en 

individuos ‘normales’ que se caracteriza principalmente por agotamiento, que 
se acompaña de malestar, un sentimiento de reducida competencia y 
motivación y el desarrollo de actitudes disfuncionales en el trabajo” (p. 36). 

 
Gil-Monte y Peiró (1999)       Respuesta laboral crónica en donde el individuo desarrolla aspectos 

asociados al fracaso profesional, agotamiento emocional y actitudes 
negativas hacia terceros. 

 
Shirom (2003)  Una reacción afectiva a un estrés prolongado cuyo aspecto central se 

identifica con la pérdida progresiva de energía. 
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Resultados 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

Cálculo de puntuaciones burnout.  

Aspecto evaluado                     Pregunta a evaluar                Valor total obtenido        Indicios de burnout 

Cansancio emocional              1-2-3-6-8-13-14-16-20                             20                      Más de 26 

Despersonalización                  5-10-11-15-22                                         3.5                     Más de 9 

Realización personal                4-7-9-12-17-18-19-21                              41                     Menos de 34 

 

Nota. Altas puntuaciones en las dos primeras subescalas y bajas en la tercera definen 

el síndrome de Burnout. 

Tabla 3 

Valores de referencia.  

Aspectos                         Bajo     Medio     Alto        Resultado obtenido   Porcentaje obtenido 

Cansancio emocional       0-18      19-26      27-54      Medio=20                     37% 

Despersonalización          0-5 6-9        10-30 Bajo=4                        13% 

Realización personal        0-33      34-39      40-56 Alto=41                        73% 

 

Nota: Nota. Rangos bajo, medio y alto para; cansancio emocional, 

despersonalización y realización personal. Los resultados obtenidos y porcentajes se 

pueden contrastar con los rangos establecidos para determinar en qué rango se 

encuentran los resultados. 

Tabla 4 
Prueba de normalidad y selección de prueba. 
 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

9.  Siento que trabajar todo el día 
con alumnos/as supone un gran 
esfuerzo y me cansa. 

,179 78 ,000 ,904 78 ,000 

11.  Siento que mi trabajo me 
está desgastando. Me siento 
quemado por mi trabajo. 

,187 78 ,000 ,904 78 ,000 

 

Nota: Con respecto a la muestra que fue mayor a 50 docentes se seleccionó la prueba de 
Kolmogórov-Smirnov 
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Tabla 5 
Prueba no paramétrica 
 

Correlaciones 

 

9.  Siento que 
trabajar todo el día 

con alumnos/as 
supone un gran 
esfuerzo y me 

cansa. 

11.  Siento que 
mi trabajo me 
está 
desgastando. 
Me siento 
quemado por mi 
trabajo. 

Rho de 

Spearman 

9.  Siento que trabajar 
todo el día con 
alumnos/as supone un 
gran esfuerzo y me cansa. 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,479 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 78 78 

11.  Siento que mi trabajo 
me está desgastando. Me 
siento quemado por mi 
trabajo. 

Coeficiente de 

correlación 

,479 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 78 78 

 
Nota: la correlación de Rho de Spearman al cruzar los ítems 9 y 11; es de 0.479. Indica una 
correlación positiva media. No existe una correlación significativa entre las variables 
 

Tabla 6 
Significación asintótica  
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 54,855 36 ,023 

Razón de verosimilitud 52,646 36 ,036 

Asociación lineal por lineal 18,763 1 ,000 

N de casos válidos 78   

 

Nota: la probabilidad de significación asintótica es menor que el margen de error de alfa 
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Grafica 3. Correlación de variables.  

 

 

 

Contraste de hipótesis 

1.- plantear hipótesis 

H1: trabajar con alumnos genera cansancio desgaste y el docente se siente 

quemado por su trabajo.  

H0: trabajar con alumnos no genera cansancio desgaste y el docente no se siente 

quemado por su trabajo. 

2. Nivel de significancia  

El nivel de significancia es de 0.05= 5% y un nivel de confianza de 95%.  

3.- Calculo del estadístico de prueba 

 Significación asintótica es de:  0.023 

4.- Contraste de alfa (0.05) con el p-valor calculado.  

 α= 0.05 > 0.023 probabilidad asintótica. 

 Alfa es mayor que la probabilidad asintótica.  

5.- Decisión. 

Con fundamento estadístico significativo podemos indicar que la probabilidad 

obtenida es menor que nuestro margen de error; por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de investigación. Por lo cual podemos aseverar que:  
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trabajar con alumnos genera cansancio desgaste y el docente se siente quemado 

por su trabajo.   

 

 

Conclusiones  

Las conclusiones de la investigación realizada fueron las siguientes:  

Se determinó que existe evidencia estadística en una modalidad del síndrome de 

burnout. Se evidenció en la muestra en estudio que la modalidad cansancio 

emocional representó un 37% de incidencia y que representa un nivel medio. Por lo 

cual se puede inferir estadísticamente esta misma incidencia a la población. En la 

modalidad despersonalización mostró un 13% y que representa un nivel bajo. Con 

respecto a la modalidad realización personal se encontró un 73% que corresponde 

a un nivel alto. Se puede indicar que el burnout se encontró en un nivel medio. En 

cuanto a la hipótesis de investigación que se planteó; se rechazó la hipótesis nula y 

se aceptó la hipótesis de investigación; por lo cual podemos indicar que trabajar con 

alumnos genera cansancio, desgaste y el docente se siente quemado por su trabajo.   

 

 

 
Nota: Con fundamento en los porcentajes estadísticos y con relación a las escalas de 

respuesta; se justifica que emocionalmente hay agotamiento por el trabajo de los docentes. 
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RESUMEN 
 

 

El aprendizaje situado, el constructivismo y el modelo por competencias comparten 

la idea central de que el aprendizaje es un proceso activo y contextualizado, que es 

más efectivo cuando se integra en situaciones significativas, se construye 

activamente y se orienta hacia el desarrollo de competencias para la vida cotidiana. 

Uno de los propósitos del aprendizaje situado es que el alumno obtenga 

conocimientos significativos que le permitan establecer nexos entre lo que aprende 

en la escuela y lo que ocurre en su entorno; propone una metodología basada en la 

realización colaborativa de proyectos, producto del consenso de los estudiantes. 

El presente trabajo se efectuó con tres grupos del turno matutino de cuarto semestre 

de la Escuela de Nivel Medio Superior Salamanca, con el objetivo de establecer una 

relación entre los contenidos de teóricos del programa de Taller de Lectura y 

Redacción II, concretamente las unidades referentes al género narrativo y al género 

dramático, y armonizarlos con labores de fomento a la lectura. 

Para lograr lo anterior se propusieron actividades de lectura, redacción y creación 

literaria, que impactaran en el conocimiento significativo de las materias del Área de 

Comunicación, del área general, así como de Ciencias Sociales y Humanidades. 

La selección de textos corrió a cargo de los estudiantes, los cuales se distribuyeron 

en equipos y escogieron la novela que debían leer, posteriormente la resumieron. 

En un segundo momento se les solicitó que transformaran el texto narrativo en una 

obra de teatro. Una vez que se obtuvieron los guiones teatrales, estos fueron 

llevados a escena al interior de cada uno de los grupos. Finalmente, los miembros 

de los tres grupos se conjuntaron en un magno evento para presentar cuatro obras 

que integraran a 120 alumnos. 
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Debido a la naturaleza cualitativa de este trabajo, la metodología fue observación 

participante. La evaluación se realizó a través de una rúbrica, una encuesta y 

comparando las calificaciones de los tres parciales, todo lo cual fue positivo, 

corroborando que la participación libre del alumno genera creatividad y compromiso. 

Palabras clave: Constructivismo, competencias, aprendizaje situado, narrativa, 

dramaturgia 

 

ABSTRACT 

Situated learning, constructivism, and the competency-based model share the 

central idea that learning is an active and contextualized process, which is most 

effective when it is integrated into meaningful situations, actively constructed, and 

oriented towards the development of competencies for everyday life. 

One of the purposes of situated learning is for the student to obtain significant 

knowledge that allows them to establish links between what they learn at school and 

what happens in their environment; It proposes a methodology based on the 

collaborative realization of projects, the product of the consensus of the students. 

The present work was carried out with three groups of the morning shift of the fourth 

semester of the Salamanca High School of Secondary Level, with the aim of 

establishing a relationship between the contents  of theoreticians of the Reading and 

Writing Workshop II program, specifically the units referring to the narrative genre 

and the dramatic genre, and harmonizing them with work to promote reading. 

To achieve this, reading, writing and literary creation activities were proposed, which 

would have an impact on the significant knowledge of the subjects of the 

Communication Area, the general area, as well as Social Sciences and Humanities. 
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The selection of texts was carried out by the students, who were distributed in teams 

and chose the novel they had to read, then summarized it. In a second moment, they 

were asked to transform the narrative text into a play. Once the theatrical scripts 

were obtained, they were staged within each of the groups. Finally, the members of 

the three groups came together in a great event to present four works that integrated 

120 students. 

Due to the qualitative nature of this study, the methodology was participant 

observation. The evaluation was carried out through a rubric, a survey and 

comparing the grades of the three midterms, all of which was positive, corroborating 

that the free participation of the student generates creativity and commitment. 

Keywords: Constructivism, competencies, situated learning, narrative, dramaturgy 

◆ I. INTRODUCCIÓN 

Uno de los retos del Área de comunicación de la Escuela de Nivel Medio Superior 

de Salamanca y, en general, de la Universidad de Guanajuato, es desarrollar el 

hábito de la lectura y mejorar su comprensión por parte de los alumnos. 

Los maestros del Área de comunicación intentan fomentar la lectura en los 

estudiantes, sin descuidar los contenidos temáticos, tratando a la vez de elevar los 

índices de aprobación de la materia. Además, de que la propia materia tiene como 

uno de sus objetivos desarrollar el gusto por la lectura. 

Tomando en consideración estas ideas, se revisó el programa de la Unidad de 

Aprendizaje de Taller de Lectura y Redacción II, la cual forma parte del cuarto 

semestre del Área Básica del Bachillerato General. Esta UDA favorece la expresión 

y la comprensión oral y escrita. Tiene como prerrequisito: Lenguaje y comunicación, 

Lógica y argumentación, Taller de lectura y redacción I; tiene relación con Literatura, 

Filosofía y apreciación artística. Los temas deben desarrollar en el alumno el hábito 

de la lectura y una actitud positiva hacia las manifestaciones literarias.  
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El programa del plan de estudios 2020 de la Universidad de Guanajuato de la UDA 

de TLR II marca la siguiente competencia: “Desarrolla habilidades interpretativas y 

de representación lingüística través del análisis y discusión de textos literarios, lo 

cual le permite asumir una postura crítica respecto a su propio contexto”. 

Los contenidos sintetizados del programa de TLR II son: I. LENGUAJE, II. 

NARRATIVA, III. TEATRO, IV. POESÍA. Se observaron los temas, se idearon las 

actividades que podrían establecer nexos entre la lectura y el abordaje del 

programa. La actividad seleccionada fue: narrativa, drama y dramaturgia para 

fomentar la lectura, la cual se llevó a cabo en la ENMS de Salamanca en el ciclo 

escolar enero-junio de 2023 en la modalidad presencial. Se trabajó con tres grupos 

de cuarto semestre, de 40 alumnos cada uno. 

MARCO TEÓRICO 

El enfoque pedagógico a partir del cual se inserta la estrategia de enseñanza y 

aprendizaje propuesto es el aprendizaje situado, el constructivismo y el modelo por 

competencias, los cuales coinciden en que el aprendizaje es un proceso activo y 

contextualizado. El aprendizaje situado destaca la importancia de aprender en 

situaciones y contextos auténticos, mientras que el constructivismo se centra en la 

construcción activa del conocimiento por parte del estudiante. Por otro lado, el 

modelo por competencias se enfoca en el desarrollo de habilidades prácticas y 

aplicables. 

Conviene recordar las raíces del constructivismo. Según Serrano y Pons (2011), los 

orígenes de dicho enfoque provienen de la psicología y epistemología genética de 

Piaget; de las orientaciones socioculturales inspiradas por las ideas de Vygotsky; 

así como de un constructivismo social de Berger y Luckmann, entre otros. 
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Existen diversas variantes del constructivismo, aunque parecen coincidir en que se 

trata de un proceso mediante el cual el estudiante construye su conocimiento a partir 

de sus experiencias pasadas en unión con las nuevas forjando un producto nuevo, 

es decir, el estudiante construye su aprendizaje a partir de lo que trae en su “mochila 

cerebral”; las corrientes difieren en el qué, cómo y quién construye. 

Para este trabajo, el qué se construye, abarca tanto la reconstrucción de 

significados culturales como la creación de artefactos culturales; el cómo se 

construye, toma en cuenta los mecanismos internos del sujeto, así como lo que 

proviene de la influencia de la sociedad; finalmente, respecto a quién construye, 

será el estudiante activo, que toma decisiones con base en su naturaleza pero que 

vive en continua correlación entre su yo y el medio social y cultural en el que está 

inserto. 

Por otro lado, el profesor debe diseñar, planificar y ejecutar actividades que tengan 

sentido propio y coadyuven a lograr los objetivos de la materia. 

De acuerdo con Serrano y Pons (2011), la estructura mental del estudiante es 

entendida como un conjunto de esquemas relacionados y la función de la educación 

sería ampliar, corregir y construir nuevos esquemas. De ahí que una de las 

funciones principales de la educación sea enseñar al alumno a aprender a aprender.  

Y, en sentido más amplio, seguir los 4 pilares de la educación, creados por Jacques 

Delors (1996): aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, 

aprender a ser.  

Por su parte, Vygotsky (1979), pensaba que el niño construye su aprendizaje a 

través de interactuar con el medio que le rodea y que el maestro es un guía que le 

ayuda a comprenderse a sí mismo, al favorecer situaciones y actividades 
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significativas. Estas ideas han propiciado la introducción de estrategias lúdicas que 

propicien el aprendizaje significativo en el ámbito educativo.  

Relación entre el constructivismo y el aprendizaje como logro de 

competencias 

En 1997 la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) 

comenzó a desarrollar un proyecto para definir y seleccionar competencias 

(DESECO) que fueran útiles a los estudiantes que participaran en las encuestas 

internacionales que miden los niveles de competencia y que brindara también un 

marco internacional de políticas educativas. 

De acuerdo con el Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato y en 

consonancia con el PLADI 2010-2020, los programas educativos están centrados 

en el estudiante, quien es además el responsable de su propio aprendizaje. “La 

educación universitaria de hoy centra su atención en el papel activo del estudiante, 

en los diseños curriculares basados en resultados de aprendizaje producto del 

desarrollo de competencias, entendiendo por competencias las capacidades que la 

persona desarrolla de forma gradual a lo largo de su proceso formativo y de toda su 

vida. Si bien el aprendizaje por competencias representa un enfoque pedagógico 

que puede contribuir a todo programa educativo, en aquellos de tipo 

profesionalizante resulta altamente recomendable”.  

Para el Modelo Educativo de la UG, el profesor es un agente de transformación, que 

tiene como misión, ayudar al estudiante a aprender de manera óptima, de acuerdo 

con su individualidad y por medio de prácticas innovadoras de aprendizaje tanto 

individuales como en equipo. 

Desde esta perspectiva el enfoque constructivista permite introducir conocimientos 

nuevos, a partir de los previos con la finalidad de lograr un producto conceptual y/o 
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material; mientras que el de competencias estimula la búsqueda de prácticas que 

impacten en el logro de éstas.  

◆ II. METODOLOGÍA 

Como metodología se utilizó la observación participante o participativa, que es una 

herramienta para recoger datos en estudios de investigación cualitativa. De acuerdo 

con DeWalt & DeWalt 2002, citado por Kawulich, B.B. (2005), la observación 

participante es el proceso que faculta a los investigadores a aprender acerca de las 

actividades de las personas en estudio en el escenario natural a través de la 

observación y participando en sus actividades. 

Se eligió esta metodología debido a que las investigadoras estaban en contacto 

continuo con sus alumnos e inmersas en las actividades. 

Cabe mencionar que la Universidad de Guanajuato tiene dos subsistemas: el Nivel 

Superior y el Nivel Medio Superior. La institución referida es una de las once 

escuelas del NMS de la UG. 

El trabajo se efectuó en el ciclo enero-junio 2023, durante el cual, la ENMS 

Salamanca tuvo aproximadamente 2011 alumnos. El universo del presente estudio 

está compuesto por todos los grupos de cuarto semestre de la ENMS Salamanca, 

es decir, 16 grupos, 9 matutinos y 7 vespertinos, con un aproximado de 640 

alumnos. La población de esta práctica con la que se trabajó, fueron tres grupos de 

40 alumnos cada uno, a los que se denominaron al azar: 1, 2 y 3. 

IMPLEMENTACIÓN 

La materia por sí misma, marca que a los estudiantes se les debe generar el hábito 

de la lectura. Se decidió aplicar a tres grupos de cuarto semestre la estrategia: 

narrativa, drama y dramaturgia, después del 1er parcial en virtud de que los 
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siguientes bloques por abordar del programa eran: Narrativa y Teatro.  

Primero se pensó en que leyeran una novela e hicieran un reporte de ésta para 

calificar la Narrativa y que posteriormente representaran una obra de teatro para 

evaluar el bloque correspondiente.  

El primer reto fue elegir la novela. Los alumnos se observaban desinteresados. 

Primeramente, se les preguntó que texto querían leer de una lista de obras clásicas. 

De manera forzada en dos grupos se aceptaron algunos de los textos propuestos. 

Pero en el tercer grupo propusieron leer novelas actuales. Dos o tres de las alumnas 

estaban leyendo una saga sobre asesinos seriales. Y las comentaron muy 

entusiasmadas. Los demás alumnos insistieron que querían leer esas. Esta 

propuesta también se aceptó fácilmente en los otros 2 grupos. 

Para las docentes fue difícil apartarse de los textos tradicionales, pero en afán de 

lograr que los jóvenes leyeran se permitieron 4 textos nuevos: El jardín de las 

mariposas, Los niños del verano, La temporada de los niños perdidos y Las rosas 

de mayo, todos de la autora Dot Hutchison. 

Las docentes los leyeron primero y consideraron que, aunque el contenido era 

fuerte, se abordaba de manera seria. Así que durante las vacaciones de semana 

santa se les dejó de tarea leer un libro en equipo y entregar el correspondiente 

reporte al regreso a clases. Se hicieron 8 equipos por salón. 

Con lo anterior se cubría el bloque denominado “Narrativa”, pero faltaba idear la 

parte práctica del bloque de “Teatro”. El tiempo estaba encima y resultaba 

complicado buscar obras de teatro y que los chicos prepararan la representación.  

Se optó por fusionar los 8 equipos y dejar únicamente 4 por cada salón. Se 

solicitaron guiones de teatro sobre las novelas que habían leído. Los guiones se 
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enviaron a las maestras. Una vez revisados se les pidió que hicieran las 

representaciones en el salón de clases frente a sus compañeros. 

Después de las representaciones de los 3 salones, se eligieron las mejores 

adaptaciones teatrales de cada novela, es decir, se escogieron los 4 mejores 

guiones.  

Una vez elegidos los mejores guiones se escogieron los equipos idóneos para 

representarlos. Se hizo una nueva fusión. Se unieron los equipos de los 3 grupos y 

se asignaron papeles a todos con la finalidad de lograr la representación de las 4 

obras de teatro en un solo evento. Para lograrlo, se solicitó la ayuda del servicio 

social: Fomento a la Lectura, quienes colaboraron ayudando en los ensayos y como 

tramoyistas, iluminadores, etc. 

El evento se llevó a cabo el 12 de mayo a las 9 de la mañana en el aula magna de 

la unidad I de la ENMS Salamanca. Acudieron a verlo alumnos, maestros y padres 

de familia. 

Se presentaron las 4 obras referidas anteriormente. Con una duración de 15 minutos 

por obra. Actuaron más de 100 alumnos. Algunos con papeles protagónicos; otros 

como parte del decorado, por ejemplo, en el caso del Jardín de las mariposas, fue 

necesario caracterizar a muchas chicas como mariposas disecadas y lo mismo en 

el resto de las obras; otros, simplemente corriendo, dando ambientación como 

agentes del FBI, tomando en cuenta que el hilo conductor era la investigación que 

se realizaba para atrapar a los asesinos seriales. 

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 

La actividad antes descrita cumple con la competencia de la materia: “Desarrolla 

habilidades interpretativas y de representación lingüística través del análisis y 
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discusión de textos literarios, lo cual le permite asumir una postura crítica respecto 

a su propio contexto”. 

- El estudiante lee e interpreta lo que quiso decir el autor 

- Debe entender, resumir y crear un producto (guion) 

- Analiza y discute el contenido de la novela con su equipo 

- Lleva su producto a la realidad al efectuar la representación 

Se puede inscribir en el enfoque constructivista porque los estudiantes tienen como 

punto de partida los conocimientos que adquirieron en TLR I, así como los 

elementos teóricos proporcionados en clase. Esos conocimientos interactúan con 

los nuevos sobre el contenido de la novela y se obtiene un producto nuevo al 

convertirla en un guion teatral.  

Lo antes expuesto respondería a la pregunta quién construye, es decir, el 

estudiante; ¿cómo construye? No sólo de manera individual, de acuerdo con sus 

mecanismos internos, sino en relación con su sociedad, que son, en este caso, sus 

compañeros de clase. 

Así mismo, respecto a la cuestión ¿qué se construye? Hay una reconstrucción de 

significados culturales al realizar la transformación de la novela en obra de teatro, 

así como la creación de artefactos culturales que sería el guion mismo y la puesta 

en escena en sí. 

En otro orden de ideas, la labor de las maestras fue proponer una actividad, que fue 

modificada por los estudiantes; posteriormente se planificaron actividades con el 

objetivo de presentar una obra de teatro, que a su vez era representada para lograr 

tanto las competencias de la materia como los contenidos temáticos. 

Se considera también que se empleó una estrategia lúdica en el sentido de que para 
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muchos de ellos fue algo placentero, una actividad que disfrutaron y la cual 

realizaron con empeño: se esmeraron en sus vestuarios, en lograr la escenografía, 

aprender sus diálogos e intervenciones, realizaron los programas e incluso, 

incluyeron detalles que no se les habían solicitado, como “fotografías” de niños y 

mujeres desaparecidos en las novelas, etc. 

Dificultades y limitaciones 

El tiempo para realizar las actividades prácticas además de las teóricas. El poco 

tiempo para diseñar las actividades, planear y ensayar. 

En algunos casos, se observó poca dedicación por parte de los equipos. 

III. RESULTADOS 

Exposición de logros 

Los principales logros concretos fueron los productos emanados de la UDA: el 

resumen individual de la lectura efectuada, el guion de las novelas, el cual se realizó 

en equipo y la puesta en escena de sus libretos. 

Hablando de rendimiento académico en términos de calificaciones, éstas fueron de 

menos a más en los avances progresivos, tal como se puede observar en la 

siguiente tabla: 

I. Promedio de los grupos 

GRUPO 1er.  A P 2do. A P 3er A P 

1 7.1 7.4 7.9 

2 8.5 8.6 8.7 
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3 8.3 8.8 9.2 

 

Al terminar la actividad se hizo una sesión abierta de aportaciones y los comentarios 

fueron muy positivos. Varias personas del público dijeron que querían leer los textos 

que se representaron. 

A partir de preguntas directas en clase, los alumnos mostraron su satisfacción por 

las actividades realizadas. 

Muchos de ellos leyeron los libros y los que no lo habían hecho manifestaron su 

deseo de hacerlo. 

Al finalizar el trabajo se aplicó una encuesta de satisfacción, la cual arrojó como 

resultados que el 88.33% estaba satisfecho, 7.51% insatisfecho y el 4.16% 

indiferente. 

Propuestas de mejoras  

Todos los docentes buscan herramientas y estrategias que les ayuden a enriquecer 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. “Nadie hace el mal voluntariamente”, diría 

Sócrates. En otras palabras, nadie es mal maestro por su gusto. Lo que ocurre es 

que la creatividad queda sepultada debajo de todas las actividades que implican el 

hecho de ser maestro. 

Evidentemente, la mayoría aplica diversas estrategias y no hay tiempo para la 

metacognición, para la recuperación de lo que se ha hecho y por qué se ha hecho. 

La actividad que se presenta no es la excepción. Se trató de reflexionar y de dar el 

significado real a cada cosa que se hizo en la medida de lo posible. Por lo cual es 
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importante que en futuros trabajos se profundice un poco más en las teorías que les 

dan sustento.  

También es importante planear cuidadosamente al principio del semestre tanto las 

actividades, como los contenidos y los tiempos que se van a dedicar a cada aspecto. 

Finalmente, los docentes también tienen que estar pendientes de aplicar encuestas 

y/o evaluaciones sobre las actividades que se realizan con la finalidad de saber si 

están dando frutos. 

IV. CONCLUSIONES 

La perseverancia en alentar al alumno a trabajar en torno a una actividad que 

involucre sus intereses y gustos permite lograr el cambio de actitud del joven y su 

participación comprometida.  

A su vez, la participación comprometida eleva los niveles de comprensión de textos, 

lo cual se puede apreciar en el hecho de pasar del resumen a la adaptación del 

texto a un género diferente, para finalmente lograr representarlo. Así mismo, el 

trabajo en equipo, mejora notoriamente la motivación para el logro de objetivos de 

aprendizaje, 

La secuencia que se siguió, desde el trabajo individual, resumen, redacción de la 

obra, selección de equipos, etc., generó de manera lúdica el reforzamiento natural 

que requiere el aprendizaje. Ya que, para que un aprendizaje se dé, tiene que haber 

varios momentos de reforzamiento. 

Aunque es difícil precisar en un sólo punto la causa de la motivación de los jóvenes 

es posible mencionar: la apertura para que sugirieran las lecturas a realizar; la 

libertad implícita en redactar el propio guion; pasar del resumen al guion; el mismo 

interés de lograr un papel protagónico en la representación; el trabajo en grupo y en 
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contraste con el de otros grupos; la retroalimentación dada por los docentes a lo 

largo del proceso; la consigna de que todos deberían de participar en la puesta en 

escena y actuar, aunque fuera en un papel muy pequeño; el gusto por realizar las 

representaciones frente a toda la comunidad escolar y, sobre todo, en el Aula 

Magna.  

La actividad retoma los elementos de marco pedagógico señalado, porque se 

planteó a los alumnos como un proyecto final. Implicó el trabajo colaborativo de los 

estudiantes desde la planeación de las actividades, selección de obras, asignación 

de roles, elaboración de la escenografía, selección de vestuario, incorporación de 

elementos reflexivos en las puestas en escena, con la finalidad de involucrar al 

público. 

También logró vincular la teoría con la práctica, puesto que dejó de ser una letanía 

sobre las características de los textos narrativos y dramáticos, para convertirse en 

algo vivo. 

El reto que se descubrió con esta actividad consiste en que los docentes, en 

conjunto con los alumnos, generen las actividades de aprendizaje donde se 

involucren algunos de los aspectos antes mencionados. 
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Resumen  

El presente proyecto se llevó a cabo en la empresa “costuras finas” ubicada en la 

localidad de Ajalpan, Puebla. Domicilio Allende norte, entre Revolución y calle 

Juárez poniente. Es una empresa dedicada a la fabricación de costuras textiles, 

(panta-lones), teniendo en cuenta con sus diferentes áreas para la realización de 

estos. La investigación de este proyecto se llevó a cabo en el área de almacén de 

materias primas secundarias que se encarga del control de las entradas y salidas 

del material requerido. El objetivo general del proyecto está basado en Implementar 

metodología 5´S en área de almacén de hilos, mediante la implantación de 

estrategias marcadas como lo son: seleccionar, ordenar, limpiar, estandarizar y 

mantener el área para la mejora continua.  

Palabras clave: Textil, almacén, logística, metodología 5´s. 
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Abstract 

This project was carried out in the company “costuras finas” located in the town of 

Ajalpan, Puebla. Address Allende north, between Revolución and Juárez street 

west. It is a company dedicated to the manufacture of textile sewing (pants), taking 

into account its different areas for their production. The investigation of this project 

was carried out in the secondary raw materials warehouse area, which is responsible 

for controlling the input and output of the required material. The general objective of 

the project is based on Implementing 5'S methodology in the thread warehouse area, 

through the implementation of marked strategies such as: select, order, clean, 

standardize and maintain the area for continuous improvement. 

Keywords: Textile, warehouse, logistics, 5's methodology. 

INTRODUCCIÓN.  

El proyecto denominado Implementación de metodología 5´ S en Almacén Textil 

“Costuras Finas”. se llevó a cabo en la empresa “costuras finas” ubicada en la 

localidad de Ajalpan, Puebla Calle Allende norte entre Revolución y calle 

Juárez poniente. Es una empresa dedicada a la fabricación de costuras textiles, 

(pantalones), teniendo en cuenta con sus diferentes áreas para la realización de 

estos. 

El enfoque de las 5's se basa en cinco principios fundamentales: Seiri 

(Clasificación), Seiton (Orden), Seiso (Limpieza), Seiketsu (Estandarización) y 

Shitsuke (Disciplina). Estos principios proporcionan un marco sólido para mejorar la 

organización, la limpieza y la eficiencia en cualquier entorno laboral, incluyendo los 

almacenes. 
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En el contexto específico de un almacén, la implementación de las 5's implica una 

revisión completa de los procesos de almacenamiento, manejo de inventario y 

disposición del espacio. Se busca no solo reducir el desperdicio y optimizar la 

utilización del espacio, sino también mejorar las condiciones laborales y la seguridad 

del personal. 

La presente investigación se enfocará en analizar cómo la aplicación de las 5's en 

un almacén puede generar beneficios tangibles, como la reducción de tiempos de 

búsqueda, la disminución de errores en los pedidos, el aumento de la productividad 

y la creación de un entorno laboral más seguro y agradable para los empleados. 

El objetivo principal de este estudio es explorar los pasos necesarios para 

implementar con éxito las 5's en un almacén, así como evaluar los resultados 

obtenidos a través de esta metodología. Se examinará cómo cada fase de las 5's 

puede contribuir a la mejora general de la gestión del almacén y su impacto en la 

eficiencia operativa. 

Planteamiento del problema  

Se desea implementar la metodología de las 5s de la calidad, en la empresa 

“Costuras Finas”, ya que se ha notado mala jerarquización de distribución de 

materiales, como tal en el almacén no cuenta con la filosofía organizacional para el 

área de trabajo, se conoce que la empresa tiene los recursos necesarios para 

implementar el método de las 5¨S, nuestro punto de vista es corregir la 

administración de abastecimiento de los materiales  dentro del área así mismo 

disminuir los desperdicios, de igual manera ayude a producir eficientemente, y que 

los trabajadores reciban material de calidad. Figura 1.  
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Figura 7. Diagrama de causa y efecto. 

Objetivo general. 

 Implementar el método de las 5’S en el área de almacén de hilos 

“Costuras Finas” 

Objetivos específicos  

 Obtención de permiso y plática con el Gerente de la empresa para 

llevar a cabo la investigación. 

 Mejorar la organización, orden, limpieza y constancia en el área de 

trabajo. 
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 Construir una base de datos básica para la administración  

 Designar el área correspondiente con señaléticas. 

 Reducir los riesgos de trabajo. 

 Aumentar la organización y mejorar la productividad del almacén 

Justificación  

Actualmente las empresas tienen las necesidades de mejorar continuamente en 

procesos a causa de las exigencias crecientes dentro del mercado, la competencia 

y globalización. Las 5S´s son métodos sencillos que nos permite establecer y 

mantener mejoras junto al compromiso de toda la organización. El presente 

proyecto desea implementar el método de las 5S´s en la industria textil, 

específicamente en el área de producción, para dar seguimiento es importante 

recalcar que se le presentara a encargados de área y dueño de la empresa, para 

darle el visto bueno e implementar el proyecto que se les planteara. La importancia 

de implementar esta metodología es mejorar las condiciones de trabajo laborales a 

manera de tener un área de trabajo cómoda, higiénica, segura y organizada, 

también se tiene la necesidad de mejorar la imagen del área y darle mayor aumento 

de trabajo a la empresa y sea más conocida por su comodidad y calidad de trabajo. 

El no llevar a cabo este proyecto o no implementarlo a tiempo, tendría una gran 

pérdida de producción en desperdicios, menor cantidad de trabajadores, el 

posicionamiento de la empresa caería demasiado hasta el punto de poder cerrar su 

planta de trabajo, ya que las 5¨S son muy importantes y un factor indispensable que 

una empresa debe de tener en cuenta, para que el ambiente laboral sea adecuado 

y tenga mayor productividad, aumento en producción y mayor calidad para la 

satisfacción del cliente. 
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II. Metodología.  

 

Figura 8. Metodología y cronograma de actividades. 

 

Figura 9. Diagrama de operaciones. 

Se planteo el anterior método para una optimizada recepción del material siguiendo 

una ordenada serie de pasos que eficientizan la administración del almacén.  

Población o universo 
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La empresa es considerada de tamaño mediano al contar con 150 trabajadores, se 

procedió a calcular de manera matemática la muestra necesaria para cumplir con 

los requisitos (confiabilidad 90% y nivel de error +-5%) para este supuesto el 

resultado fue la cantidad de 59 personas las necesarias para cumplir con los 

requerimientos. 

Descripción del instrumentó  

El instrumento se creo a partir de 17 ítems, en la plataforma Forms Microsoft, se 

aplicó durante una semana el 10 de octubre al 20 de octubre. Con un escalado de 

Likert para su utilización como herramienta de medición y mejora. 

Procediendo de recolección de datos 

Se dio por medio de hojas durante dia laboral, una primera encuesta antes de 

trabajos físicos y una segunda etapa para recolección de resultados. Con base en 

que parar la producción es imposible, las encuestas fueron llenadas en el tiempo 

libre del operador 

Procedimiento de manejo estadístico de la información 

Finalizando la encuesta se procedió a analizar el Nivel de confiabilidad (alfa de 

Cronbach) de los datos, por medio del uso de software (Minitab), dando un nivel de 

confiabilidad aprobatorio (86.9%) para el instrumento estadístico creado. Pasando 

de la escala de Likert que es descriptiva (totalmente de acuerdo, de acuerdo, en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo) a valores de 4,3,2, y1 respectivamente. 

III. Resultados. 

Etapa 1 

• A continuación, se muestra de manera descriptiva los resultados  
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• 96% aprobó una filosofía 5s 

• 12% dijo que almacén no cumplido correctamente en su desempeño 

• 27% en desacuerdo con la organización de almacén 

• 33% notifico que almacén no anota ni recopila entradas  

• 17% y 50% notifico que tuvo de 4-6 y 1-3 accidentes 

correspondientemente 

• Tiempo promedio de despache de hilo para corte 2.36 min 

Etapa 2  

• A continuación, se muestra de manera descriptiva los resultados  

• 98% aprobó una filosofía 5s 

• 8% dijo que almacén no cumplido correctamente en su desempeño 

• 3% en desacuerdo con la organización de almacén 

• 0% notifico que almacén no anota ni recopila entradas  

• 22% dijo haber tenido de 1-3 accidentes 

• Tiempo promedio de despache de material 1.03 min 

Discusión  

Como se puede observar al poder analizar este instrumento y validar su 

confiabilidad se muestran los resultados obtenidos esto con base a la primera etapa, 

esta aplicada antes de los trabajos físicos del presente proyecto y una segunda 

etapa después del término del proyecto. 

Se puede observar cierta mejoría comparando los resultados de una etapa a otra 

donde es importante observar algunas áreas de mayor mejora como lo es el 

despache de la materia prima por parte de almacén. 

Antes de la implementación de la metodología 5´s.  
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Figura 10. Desorden y suciedad en almacén. 

En la figura 5, se puede demostrar una excelente aplicación de las tres primeras S, 

con constancia y disciplina se debe lograr las siguientes dos (estandarizar y 

mantener). 

 

 

 

Figura 11. Limpieza y orden en almacén después de la implementación de filosofía 5´s. 
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En la figura 6, se logra apreciar la macro que se diseñó para un mejor control de 

inventarios dentro de almacén. 

 

Figura 7. Lay out actualizado 

Figura 12. Base de datos 
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Se diseño un Layout con la mejor distribución de almacén lograda al final de la 

etapa 2 del proyecto. 

IV. Conclusiones. 

Con la filosofía las “5s” de la calidad. Con los resultados obtenidos demuestra que 

esta filosofía ayuda a tener visibilidad de los materiales, a no tener producto 

terminado acumulado, a la buena ejecución, a una buena estandarización, al 

principio las encuestas se informan que hay un 96% de aprobación, mas sin 

embargo a aplicarlo, se refleja un 98% en que es importante su aplicación. La 

entrega de material redujo 1.33 de tiempo de espera, los accidentes bajaron de 1-

3. El almacén solo un 3% de la población indico que esta en desacuerdo con la 

organización del almacén. 

Aprendizajes  

En la empresa “Costuras Finas” se logró tener la disciplina dentro del almacén con 

buenos resultados. Las etapas de la filosofía: eliminar, ordenar, clasificar, 

estandarizar y la disciplina se integra con uno de los objetivos primordiales, de la 

encargada del almacén. La empresa es consiente que una buena clasificación con 

sus materiales, logran tener buena logística con sus materiales existentes.  
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Resumen 

El presente trabajo reporta experiencias obtenidas durante la fase de intervención 

de una investigación cualitativa enfocada a la mejora de la práctica docente frente 

a la dificultad para impulsar el aprendizaje en pequeños grupos ligada con la 

ausencia de estrategias para favorecer el intercambio de ideas en ambientes 

colaborativos. Por consiguiente, desde la fundamentación teórica se planificó una 

propuesta de intervención mediante la implementación de estrategias 

comunicativas en sinergia con situaciones de aprendizaje colaborativo. En efecto, 

se implementaron las estrategias “Preguntas y nuestro contenedor de ideas” 

(Cuestionario) y “Preguntas colaborativas” (Auto Preguntas)” en situaciones 

didácticas orientadas por el aprendizaje colaborativo para estimular el intercambio 

de ideas, la interacción continua y la participación equitativa. La intervención se 

desarrolló con la participación de 23 estudiantes de segundo grado pertenecientes 

a una Telesecundaria del Estado de Aguascalientes. Sus efectos fueron observados 

mediante notas de campo y evaluados a través de la rúbrica, la escala de rango y 

el cuestionario. La intervención permitió mejorar la práctica educativa a través de 

procesos didácticos innovadores que impulsaron la interacción comunicativa de los 

estudiantes en situaciones de aprendizaje colaborativo en pequeños grupos.  

mailto:lmdgjama@gmail.com
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Abstract 

This paper reports experiences obtained during the intervention phase of a 

qualitative research focused on the improvement of teaching practice in the face of 

the difficulty to promote learning in small groups linked to the absence of strategies 

to promote the exchange of ideas in collaborative environments. Therefore, from the 

theoretical foundation, an intervention proposal was planned through the 

implementation of communicative strategies in synergy with collaborative learning 

situations. In effect, the strategies "Questions and our container of ideas" 

(Questionnaire) and "Collaborative questions" (Self-questions)" were implemented 

in didactic situations oriented by collaborative learning to stimulate the exchange of 

ideas, continuous interaction and equitable participation. The intervention was 

developed with the participation of 23 second grade students belonging to a 

Telesecundaria of the State of Aguascalientes. Its effects were observed through 

field notes and evaluated through the rubric, the rank scale and the questionnaire. 

The intervention allowed improving the educational practice through innovative 

didactic processes that promoted the communicative interaction of students in 

collaborative learning situations in small groups. 

Palabras clave: aprendizaje colaborativo, aprendizaje en pequeños grupos, 

estrategias comunicativas, telesecundaria. 

I. Introducción 

Las reformas educativas contemporáneas en México destacan la importancia de los 

enfoques pedagógicos orientados por la construcción crítica y autónoma del 

aprendizaje en ambientes de la colaboración. En este sentido, cobran relevancia las 

practicas docentes para favorecer el aprendizaje colaborativo. Sin embargo, 

prevalecen diversas prácticas empíricas con la intención de promover esta forma de 
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aprendizaje. En este sentido, es importante distinguir los aspectos fundamentales 

del aprendizaje colaborativo para establecer una práctica reflexiva que permita su 

implementación efectiva en el aula. 

De acuerdo con Menacho López (2021), el aprendizaje colaborativo se sustenta en 

el constructivismo, afirmando que se aprende a través de la interacción con otros, 

más de lo que se aprendería de manera individual, siempre y cuando los miembros 

de un equipo sean capaces de distinguir y contrastar sus puntos de vista. En ésta 

forma de aprendizaje dos o más personas aprenden juntas a través de la 

interacción, la construcción del conocimiento y el compromiso mutuo (Sánchez 

Bonilla et al, 2022). Además, en esta forma de aprendizaje se comparte 

equitativamente la carga de trabajo mientras se progresa hacia el logro de objetivos 

previstos (F. Cross & Howell Major, 2012). 

El aprendizaje colaborativo implica movimientos cognitivos dirigidos a puntos 

novedosos del conocimiento que expresan progresivas definiciones compartidas de 

significados (Martín et al., 2013). Es un proceso dinámico que va más allá de la 

simple transmisión de conocimientos, es decir, implica la creación conjunta de 

significados y la participación activa de cada individuo en la construcción del saber.  

Fomentar el aprendizaje colaborativo va más allá de simplemente asignar tareas y 

esperar resultados positivos de manera espontánea. Es imprescindible considerar 

aspectos fundamentales que lo integran con el fin de asegurar su eficacia mediante 

una cuidadosa planificación y una orientación activa por parte del docente. Díaz 

Barriga & Hernández Rojas (2010), plantean la idea de colaborar para aprender en 

la educación escolar desde un significado amplio que podría incorporar aspectos 

del aprendizaje cooperativo (p. 87). En este sentido Johnson & Houlubec (1999), 

citados en Guerra Santana et al., (2019), describen componentes esenciales del 

aprendizaje cooperativo: 
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 Interdependencia positiva  

 Interacción cara a cara 

 Responsabilidad y valoración personal 

De manera similar, Sánchez Bonilla et al., (2022), señalan que el aprendizaje 

colaborativo tiene base en los siguientes principios: 

 Independencia positiva 

 Responsabilidad individual y grupal 

 Habilidades cognitivas e interpersonales 

 Interacción simultánea 

 Evaluación y reflexión. 

Los principios del aprendizaje colaborativo están estrechamente ligados a procesos 

de comunicación que surgen de la interacción entre los estudiantes. La 

comunicación y la colaboración son dos procesos que convergen de manera 

simultánea. En este contexto, la comunicación implica un proceso de 

retroalimentación entre dos o más estudiantes que realizan intercambios de 

información para alcanzar una meta común. Las situaciones de aprendizaje 

colaborativo generan un intercambio cíclico de información filtrado por un proceso 

de retroalimentación para la construcción colectiva del conocimiento.  

Este proceso genera la posibilidad de maximizar no solo las potencialidades propias 

de quien se comunica (emisor), sino también de quien recibe y procesa el mensaje 

(receptor), generando con ello ciclos de interacción comunicativa entre pares. Esta 

idea se alinea con la perspectiva planteada por Díaz Barriga & Hernández Rojas 

(2010), donde se asume que el aprendizaje colaborativo implica una interacción 

comunicativa en la que se intercambian señales como palabras, gestos, imágenes 

o textos. Este tipo de interacciones promueven la oportunidad de expresarse, influir 
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en la conversación y tomar decisiones de manera conjunta, en donde se valora la 

horizontalidad y la diversidad de ideas, permitiendo que todos los participantes 

contribuyan desde su experiencia y conocimiento. 

Bajo esta perspectiva, el desarrollo de habilidades comunicativas en el ámbito 

educativo se enmarca en cuatro procesos fundamentales; la lectura, la escritura, la 

oralidad y la escucha (Pérez Forero, 2022). Por lo tanto, desde la praxis en 

telesecundaria, es oportuno diseñar e implementar estrategias para estimular estos 

procesos para mantener activos los componentes del aprendizaje colaborativo 

durante la interacción entre los estudiantes a través de prácticas universales en el 

aula como la lectura y la escritura. Por consiguiente, facilitar el intercambio de ideas 

y el diálogo para la construcción colectiva del aprendizaje, propiciar una 

participación equitativa y mejorar la interacción en situaciones de aprendizaje 

colaborativo en pequeños grupos.  

En este contexto, Díaz Barriga & Hernández Rojas (2010) distinguen entre las 

estrategias que el agente de enseñanza utiliza como medios o recursos para prestar 

la ayuda pedagógica (estrategias de enseñanza) y las que adquieren y emplean los 

estudiantes de manera intencional como recursos flexibles para aprender 

significativamente (estrategias de aprendizaje). Por su parte, el diseño de 

estrategias de enseñanza implica la integración de actividades organizadas para 

facilitar el aprendizaje (Anijovich & Mora, 2010). A su vez, las estrategias de 

aprendizaje potencian las capacidades del estudiante para dar respuesta a la 

información que reciben; son utilizadas de manera intencional para adquirir, retener 

y aplicar conocimientos; se centran en la comprensión, la organización de la 

información, la planificación, el monitoreo y la autorregulación del propio aprendizaje 

(Ninacuri Tipantasig et al., 2023). 
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En este contexto, es posible describir a las estrategias comunicativas como el 

conjunto de actividades empleadas de manera intencional por los estudiantes y el 

docente para superar las dificultades de interacción comunicativa y facilitar el 

intercambio de señales de comunicación (palabras, gestos, imágenes, textos) a 

través de diversos mecanismos, herramientas, dispositivos o instrumentos 

adaptados a situaciones didácticas que promueven la comunicación interpersonal. 

Estas estrategias impulsan el desarrollo de habilidades comunicativas 

fundamentales en el ámbito educativo a través de prácticas como la lectura, la 

escritura, la oralidad y la escucha mientras favorecen procesos de comunicación 

entre un emisor y un receptor en ambientes que propician la retroalimentación entre 

pares.  

II. Metodología 

La fase de intervención responde al siguiente objetivo de una investigación 

desarrollada bajo el enfoque cualitativo de la investigación acción: Implementar 

estrategias comunicativas en situaciones de aprendizaje colaborativo. Como 

antecedente, las estrategias “Preguntas y nuestro contenedor de ideas” 

(Cuestionario) y “Preguntas colaborativas” (Auto Preguntas)” fueron diseñadas a 

partir de la revisión teórica para responder a las dificultades comunicativas, 

asociadas con el desarrollo de situaciones de aprendizaje colaborativo, que se 

presentaban entre los estudiantes durante su interacción en pequeños grupos. 

Estas dificultades fueron identificadas a partir de notas de campo, entrevistas y 

cuestionarios: 

 Dificultades para la escucha activa  

 Dificultades para la expresión verbal  

 Dificultades para la expresión escrita 

 Dificultades para movilizar la interacción comunicativa 
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Por consiguiente, las estrategias diseñadas se constituyeron a través de actividades 

que permitieran estimular el intercambio de ideas, la escucha activa, la expresión 

verbal y escrita, la interacción continua y la participación equitativa de los 

estudiantes. Además, se integraron a partir del uso de materiales, instrumentos u 

objetos que permitieran activar los componentes del aprendizaje colaborativo. Por 

ejemplo, hoja de trabajo para el registro de ideas individuales y colaborativas 

(interacción simultánea), Checklist para la autoevaluación individual y colectiva de 

actividades (evaluación y reflexión), Contenedor para depositar ideas escritas 

(responsabilidad y valoración personal), dado o pirinola adaptados para movilizar 

participaciones (interdependencia positiva). 

Durante la intervención se lograron implementar cuatro situaciones didácticas que 

permitieron desarrollar el aprendizaje colaborativo en pequeños grupos a partir de 

las estrategias diseñadas (dos por cada estrategia). Para esto, se eligieron por 

conveniencia actividades curriculares que se adaptaron a la dinámica específica de 

cada estrategia. Su implementación se realizó con la participación de 23 estudiantes 

de segundo grado pertenecientes a una Telesecundaria ubicada en una zona 

urbana e industrial del Estado de Aguascalientes cuya edad ronda entre los 13 y 14 

años. En efecto, los estudiantes se reunieron en pequeños grupos para revisar 

material de lectura, generar y compartir información verbal y escrita a partir de 

cuestionarios y preguntas incorporadas en las estrategias comunicativas 

implementadas. 

Para controlar el avance de la intervención y dar muestra del progreso en la 

transformación y mejora de la práctica con relación a la problemática establecida, 

los efectos de la intervención fueron evaluados con una rúbrica para valorar la 

Capacidad para establecer situaciones didácticas que propicien el aprendizaje 

colaborativo en pequeños grupos y una escala de rango para establecer niveles de 
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logro con relación a la Capacidad para favorecer la comunicación durante 

situaciones de aprendizaje colaborativo en pequeños grupos a través de la 

implementación de estrategias comunicativas. Además, mediante notas de campo 

se registró información en vivo a través de descripciones y reflexiones percibidas 

durante la intervención, así mismo, se aplicó un cuestionario para conocer la 

percepción de los participantes sobre los efectos de las estrategias comunicativas 

implementadas. 

III. Resultados 

Al ser una intervención novedosa, los alumnos respondieron atentos a las 

indicaciones para el desarrollo de la primera situación de aprendizaje colaborativo 

a través del uso de estrategias comunicativas. Aunque se generaron algunas 

confusiones iniciales por parte de los estudiantes en cuanto a la comprensión y uso 

de los materiales que integraban la estrategia, la acción presentó cambios 

significativos en la dinámica de los estudiantes. El ambiente colaborativo mejoró, es 

decir, se disuadieron conductas disruptivas entre los estudiantes, como copiar 

actividades de sus compañeros, jugar o abandonar el grupo de aprendizaje. Durante 

el desarrollo de las actividades integradas en la estrategia se observó una dinámica 

donde los estudiantes se mostraban atentos a las actividades, participaron de 

manera activa y ordenada.  

Además, la implementación de la estrategia en esta primer situación didáctica 

permitió estimular la participación de todos los estudiantes, por consiguiente, la 

práctica docente se enfocó en acompañar el desarrollo de la estrategia. Sin 

embargo, se observó que algunas participaciones si bien promovían la 

interdependencia positiva y mantenían una dinámica fluida, resultaban limitadas y 

superficiales. Por otro lado, el uso de instrumentos y materiales lúdicos empleados 

(pirinola adaptada y dados) para generar interdependencia positiva y la participación 
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activa de los estudiantes se vio entorpecido por el tipo de mobiliario que usan los 

estudiantes. 

Por lo anterior, se reflexionó sobre la necesidad de prever algunas acciones para el 

desarrollo de las situaciones didácticas posteriores. En primer lugar, enseñar a 

través del modelado y la ejemplificación el uso de los materiales, instrumentos u 

objetos que constituyen las estrategias comunicativas, enseñarles a brindar una 

retroalimentación a sus compañeros, pues algunos se limitaban a comentar que les 

parecían bien las opiniones de sus compañeros. Además, considerar el tipo de 

dispositivo lúdicos con relación al mobiliario disponible, pues las butacas no 

permitieron su uso adecuado. 

Para el desarrollo de las siguientes situaciones didáctica, se modelaron previamente 

las estrategias, en efecto, se observó una dinámica más fluida entre los estudiantes. 

Lo que más se destaco fue el orden en la participación, los alumnos estaban activos 

y ordenados. Se logró que todos los estudiantes participaran escribiendo, leyendo, 

compartiendo ideas, lo cual fue significativo. 

Durante las posteriores intervenciones, la práctica docente se enfocó en orientar y 

monitorear el uso de las estrategias por parte de los estudiantes, en lugar de 

intervenir para exhortar la participación de estudiantes en el desarrollo de las 

actividades. Dicho de otra manera, los estudiantes se involucraron en las 

actividades y en la dinámica generada por las estrategias, disuadiendo conductas 

disruptivas que limitaban el intercambio de ideas.  
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IV. Conclusiones 

El proceso de intervención permitió experimentar una práctica innovadora integrada 

por la planificación y desarrollo de situaciones didácticas fundamentadas en el 

conocimiento y la comprensión de los elementos imprescindibles para fomentar el 

aprendizaje colaborativo en pequeños grupos, en sinergia con la implementación de 

estrategias comunicativas que facilitaron la interacción comunicativa y 

contribuyeron a la construcción del aprendizaje colaborativo.  

La intervención permitió superar la dificultad para impulsar el aprendizaje en 

pequeños grupos ligada con la ausencia de estrategias de enseñanza aprendizaje 

para favorecer el intercambio de ideas en ambientes colaborativos. Por 

consiguiente, se lograron transformar escenarios que limitaban el intercambio de 

información entre los estudiantes para la construcción del aprendizaje en pequeños 

grupos como efecto de la desigualdad en las participaciones, las conductas 

disruptivas, ciertas actitudes de renuencia hacia el trabajo en grupo y la tendencia 

al trabajo individual.  

Las estrategias empleadas generaron en los estudiantes disposición, atención y 

curiosidad por las ideas de sus compañeros. En este sentido, se mejoró el proceso 

de retroalimentación colectiva necesario en situaciones de aprendizaje colaborativo 

en pequeños grupos.  

Utilizar herramientas simultáneas de autoevaluación sobre los avances individuales 

y colectivos ayuda a que los participantes de un pequeño grupo supervisen, 

controlen, evalúen, y tomen conciencia de manera individual su participación en el 

proceso de aprendizaje. 

La implementación de estrategias comunicativas favorece la interacción simultánea 

y la interdependencia positiva en entornos de aprendizaje colaborativo manteniendo 
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un proceso activo de comunicación orientado a la realización de actividades, 

evitando diálogos intrusivos que limitan el desarrollo colectivo del aprendizaje.  

Los estudiantes desarrollan de manera satisfactoria las estrategias cuando son 

conscientes de las implicaciones del aprendizaje colaborativo y cuando estas han 

sido enseñadas por el docente y se han cuidado requisitos para que se desarrolle 

la colaboración. En este sentido, el docente tiene la oportunidad de enseñar 

estrategias para favorecer el aprendizaje colaborativo para que los estudiantes 

desarrollen habilidades de colaboración que favorezcan el aprendizaje.  

Es importante regular las participaciones durante el desarrollo de las estrategias 

comunicativas diseñadas, de lo contrario, no todos los estudiantes tendrán la 

iniciativa de compartir ideas y resultarán prácticas que monopolizan la expresión 

oral, propician el individualismo o generan situaciones disruptivas. Incorporar 

objetos lúdicos regula las participaciones potenciando el involucramiento y 

compromiso de los estudiantes en el desarrollo de las estrategias comunicativas. 

Sin embargo, el mobiliario disponible podría ser una limitante, por ejemplo, las 

butacas impiden el uso interactivo de material compartido y accesible para todos los 

integrantes del equipo. 
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RESUMEN 

El estudio tiene como objetivo evaluar el nivel contaminante de la Ocratoxina A 

(OTA) en Coffea arabica L. “café”, de tipo tostado, purificado mediante columnas de 

inmunoafinidad y cuantificado por Cromatografía Líquida de Alta Eficiencia (HPLC). 

La OTA es una micotoxina nefrotóxica-cancerígena capaz de causar efectos 

adversos sobre la salud humana y animal. Se encuentra en muchos alimentos 

procesados y no procesados, entre ellos el café, que es un alimento de elevado 

consumo. La recolección de muestras de café tostado se realizó en la zona 

cafetalera de Chanchamayo, departamento de Junín-Perú. La separación y 

purificación de la Ocratoxina A se realizó en columnas de inmunoafinidad 

NeoColumn, posteriormente su cuantificación se realizó por HPLC con detector de 

fluorescencia a una longitud de onda de excitación de 333 nm y longitud de onda de 

emisión de 460 nm. Finalmente, se realizaron pruebas de recuperación a un nivel 

contaminante de 5 ppb. Los resultados obtenidos en las muestras de café tostado 

mailto:fmillaf@gmail.com
mailto:hmillaf@unmsm.edu.pe
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presentan un contenido de 0,216 y 0,444 ppb de OTA los cuales no superan los 

límites permitidos por la legislación internacional. El porcentaje de recuperación al 

nivel de 5 ppb fue de 76,231%. El estudio remarca la importancia de la trazabilidad 

en un producto de consumo frecuente a nivel nacional e internacional con la 

finalidad de garantizar su inocuidad.  

Palabras clave: Micotoxina, Ocratoxina A, café tostado, columna de 

inmunoafinidad, cromatografía líquida de alta afinidad. 

Evaluation of the pollutant level of Ochratoxin A (OTA) through Immunoaffinity 

Columns and High Efficiency Liquid Chromatography in Coffea arabica L. 

"Coffee" 

ABSTRACT 

The study aims to evaluate the contaminant level of Ochratoxin A (OTA) in Coffea 

arabica L. "coffee", roasted, purified by immunoaffinity columns, and quantified by 

High Efficiency Liquid Chromatography (HPLC). OTA is a nephrotoxic-carcinogenic 

mycotoxin capable of causing adverse effects on human and animal health. It is 

found in many processed and unprocessed foods, including coffee, which is a food 

with high consumption. Roasted coffee samples were collected in the coffee zone of 

Chanchamayo, department of Junin-Perú. The separation and purification of the 

Ochratoxin A was performed by NeoColumn immunoaffinity columns, subsequently 

quantification was performed by HPLC with fluorescence detector, at an excitation 

wavelength of 333 nm and emission wavelength of 460 nm. Finally, the test of 

percent of recovery were carried out at the contaminant level of 5 ppb. The results 

obtained in roasted coffee samples have a content of 0,216 and 0,444 ppb of OTA 

which do not exceed the limits allowed by international law. The recovery rate at 
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level 5 ppb was 76,231%. The study highlights the importance of traceability in a 

product of frequent consumption at national and international level, in order to ensure 

its safety. 

Keywords: Mycotoxin, Ochratoxin A, roasted coffee, immunoaffinity column, high 

affinity liquid chromatography. 

 

INTRODUCCIÓN 

La ocratoxina A es comúnmente producida por los mohos Aspergillus ochraceus y 

Penicillium viridicatum; su presencia está asociada a los productos como el maíz, la 

cebada, el café verde y varias frutas secas (Ali R, 2013). La ocratoxina A puede 

estar presente en conjunción con las aflatoxinas, sustancias consideradas como 

carcinógenos naturales. La ocratoxina A es un potencial agente carcinógeno, que 

afecta los riñones de los animales expuestos a dicha micotoxina (Revalo A, 2011).  

Se estima que una cuarta parte de las cosechas mundiales están contaminadas por 

micotoxinas. Un estudio analizó 2 753 muestras de cereales y piensos, revelando 

que más de la mitad de las muestras de origen europeo y la tercera parte de la 

región Asia – Pacífico estaban contaminadas con niveles de micotoxinas por encima 

del límite de cuantificación (Binder E, 2007). 

El consumo mundial de café supera los seis millones de toneladas al año y la venta 

minorista principalmente en Europa, EE. UU. y el Japón, se encuentra alrededor de 

los 70.000 millones de dólares al año. Los países en desarrollo que producen la 

materia prima reciben unos 6000 millones de dólares (FAO, 2004). 

Aunque no hay un nivel consultivo o regulatorio para la ocratoxina A emitido por la 

Administración de Alimentos de los EE. UU, muchos coinciden que los niveles entre 



 

2091 
 

10-20 partes por mil millones (ppb) en productos destinados al consumo humano o 

animal pueden causar problemas de salud y pérdidas económicas. Algunos 

mercados extranjeros han establecido límites de regulación que van desde 5-50 ppb 

para el comercio interno, mientras que la Comisión Europea desde el año 2006 ha 

establecido un límite máximo de 5 ppb para café tostado (EC, 2006). 

 La mejor protección contra las micotoxinas es controlar su presencia en piensos y 

alimentos. Eso significa mantener un control en todo el camino productivo desde la 

cosecha inicial de granos hasta el producto terminado. 

METODOLOGÍA 

El estudio se realizó en el Instituto de Investigación en Ciencias Farmacéuticas y Recursos 

Naturales “Juan de Dios Guevara” de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos y en el Laboratorio de Investigación y Certificaciones (LABICER) 

de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería.  

 

Reactivos 

 Acetonitrilo de grado HPLC de la marca J.T Baker, estándar de ocratoxina A (OTA) 99,18 %, 

metanol grado HPLC (Merck), ácido acético (CH3 COOH) grado analítico 100 %, Buffer fosfato 

salino en tabletas pH=7,40 (PBS) y Tween 20 adquiridos de la casa comercial Merck. El agua 

utilizada fue purificada en un equipo Elga Purelab CLASSIC UV. 

  

Equipos 

 Cromatógrafo Líquido de Alto Rendimiento-SHIMADZU que posee: desgasificador DGU-

20A5R, automuestreador SIL-30AC, bomba cuaternaria LC-30AD, horno de columna: CTO-

20AC, detector de fluorescencia RF-20Axs, control de sistema CBM-20A; Columna 

cromatográfica RP C18 de 250 mm x 4,6 mm ID x 5 µm partícula (Restek); Molinillo Bosch, 

agitadores magnéticos de las marcas Thermo Scientific Cimarec e IKA C-MAG HS7; Balanza 

analítica digital GR-300 AND, equipo ultrasonido WISD Laboratory Instruments; Ultrapurificador 

de agua  ELGA PURELAB CLASSIC UV y  columnas de inmunoafinidad para ocratoxina 
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NEOCOLUMN. 

 

Colecta de la muestra 

Los granos de café tostado provinieron del departamento de Junín, provincia de 

Chanchamayo, distrito Perene del anexo Pampa Tigre. Las actividades de muestreo 

se realizaron a temperatura ambiente y humedad atmosférica característica de la 

zona en el mes de noviembre de 2018. Las muestras fueron rotuladas y 

transportadas al departamento de Lima para su tratamiento y respectivos análisis.  

Tratamiento de la muestra 

Los granos de café fueron secados en una estufa a 38°C por 24 horas. Las muestras 

de café tostado se molieron en un molinillo Bosch. Una vez trituradas se 

homogenizaron y se conservaron a temperatura de refrigeración en el rango de 0°C 

a 4°C para su posterior análisis. 

Preparación de los estándares de ocratoxina A 

La solución principal del estándar de OTA se preparó diluyendo 1 mg de estándar 

OTA en 50 mL de Metanol, teniendo una concentración de 20 ppm. A partir de la 

solución principal, se preparó la solución de trabajo a una concentración de 200 ppb 

y a partir de esta solución se prepararon los diferentes estándares utilizados para la 

construcción de la curva de calibración, cuyas concentraciones variaron de 0,05 a 

10 ppb. De la solución madre se prepararon las soluciones utilizadas en las pruebas 

de recuperación del método utilizado en granos tostados. 

Extracción y purificación de la ocratoxina A en las muestras 

Se utilizó 20 g de café tostado finamente molido, y pasado por un tamiz de 0,5 mm. 

Para las extracciones se utilizó 100 ml de metanol con bicarbonato en una 

proporción de 7:3 de metanol y solución de bicarbonato de sodio al 1%, 

respectivamente. Luego, se mezcló en un agitador magnético a alta velocidad 
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durante tres minutos, se dejó en reposo por tres minutos y se filtró el sobrenadante 

líquido con de un papel Whatman N°42 (Benites A, 2017)(DIN, 2009). 

Se mide cinco mililitros del filtrado y se diluye con 45 ml de PBS / Tween (0,01% v / 

v) obteniendo un volumen final de 50 ml.  Con una de jeringa de 50 ml y un 

adaptador de columna, se eluyó la muestra de 50 ml a través de la columna de 

inmunoafinidad gota a gota. Se tomó en consideración que la columna no se seque. 

Posteriormente, se lavó la columna con 20 ml de PBS / Tween (0,01% v / v) y con 

10 ml de PBS, manteniendo las mismas consideraciones. Se aseguró en eliminar 

todo el líquido de la columna utilizando presión positiva de una jeringa (Neogen, 

2013). La OTA se reconstituyó con 0,75 mL de metanol acidificado; 0,75 mL de 

metanol y 1,5 de agua ultrapura, según las indicaciones del fabricante de Columnas 

de Inmunoafinidad Neocolumn. 

Cuantificación por cromatografía líquida de alto rendimiento 

Los análisis se realizaron mediante cromatografía líquida de alto rendimiento con 

detección por fluorescencia, la metodología y las condiciones del equipo propuestas 

(Tafuri A, 2014). 

La longitud de onda de excitación fue de 333 nm y la longitud de onda de emisión 

fue de 460 nm. La temperatura del horno de la columna fue de 25 °C. La elución fue 

a un flujo constante de 1 mL/min de CH3CN (ácido acético 1%) y H2O (ácido acético 

1%) (50:50 v/v) como el sistema inicial de eluyentes. La gradiente de elución se 

inició con el acondicionamiento del sistema de solventes por 20 min desde 50% 

hasta 100% de CH3 CN la cual se mantuvo durante 3 minutos; los últimos 10 minutos 

el sistema se restableció a sus condiciones iniciales de CH3CN  50% y H2O 50%.  

 Los eluyentes y las muestras fueron filtrados a través de filtro de jeringa (0,22 µm), 

el volumen de inyección a la columna cromatográfica fue de 25µL. 
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Las lecturas de los estándares de OTA y muestras problemas se realizaron por 

duplicado. La identificación de OTA se realizó utilizando el tiempo promedio de 

retención de las diluciones de los estándares. Este tiempo de retención y Límite de 

Detección (LDD) se determinó midiendo diez veces el estándar de trabajo a una 

concentración de 0,09918 ppb, El tiempo de retención promedio fue de 7,964 ± 

0,010 minutos y el LDD promedio fue de 0,019 ± 0.001 ppb.  

Pruebas de recuperación del método utilizado  

Para determinar la eficacia en el proceso de recuperado se procedió elaborando un 

blanco para la muestra de granos de café tostado, adicionado a una concentración 

de 5 ppb con estándar de OTA. Las muestras adicionadas se trataron de igual 

manera que las muestras problemas.  

 

RESULTADOS  

 

La identificación de la Ocratoxina A se realizó utilizando el tiempo de retención 

promedio de las diluciones de trabajo, el cual fue de 7,964 min, a partir del estándar 

de menor concentración (0,09918 μg /L) se realizaron 10 repeticiones. 

 

El método de recuperación utilizado para el análisis de OTA fue evaluado al nivel 

de 5 ppb (a) de OTA, los resultados se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Contenido de OTA en las muestras adicionadas de café tostado  
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Muestra 
Tiempo de 

retención 
Área Altura Concentración %RSD* 

Café tostado  

Muestra adicionada con 

OTA 

7,982 2697 416 0,643 μg/L 

1,760 7,981 2634 415 0,627 μg/L 

      

*RSD= desviación estándar relativa. El porcentaje de recuperación fue de 76,231% 

evaluado al nivel de 5 ppb. 

El propósito de la extracción es fijar la ocratoxina A en la matriz de análisis, es decir 

sobre el material de la columna de inmunoafinidad, usando solventes adecuados 

para su posterior recuperación y cuantificación. Los solventes de extracción y el 

método utilizado son las dos consideraciones más importantes para el 

procedimiento de extracción de Ocratoxina A (Zhang L, 2018). La selección del 

solvente de extracción depende de varios factores, incluidas las características 

físicas y químicas del analito, el costo y la seguridad del solvente, la solubilidad de 

compuestos diferentes a la ocratoxina A (interferencia por colorantes u otros 

componentes) y los procesos después de la extracción (Arroyo L, 2014). 

En la investigación se utilizó columnas de inmunoafinidad para ocratoxina A de la 

marca NeoColumn código del producto 8640, fabricadas por NeoGen® Corporation, 

el cual posee un método de extracción validado para muestras de café verde, 

tostado e instantáneo, aunque existe diversas variantes de los sistemas de 

solventes de extracción de OTA en café (Tafuri A, 2014) (Moez E, 2019). 
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Se recomiendan el uso de una disolución de metanol al 60% y agua al 40% (Moez 

E, 2019). También, se han utilizado como solvente de extracción metanol y solución 

de bicarbonato de sodio al 3% en la relación 1:1 (Castellanos O, 2011). Al saber 

que la OTA es una molécula de polaridad media, se busca el uso de solventes 

polares y semipolares, esto es contrastable en diversas investigaciones, aunque 

suelen existir modificaciones para permitir mayores eficiencias en la extracción 

relacionadas a menos efectos de interferencia.  Existen reportes utilizando 

solventes como la acetona, acetato de etilo, cloroformo para la extracción de 

ocratoxina A en matrices complejas (Di D, 2009) (Implvo F, 2004) (Monbaliu S, 

2010), cabe acotar que el uso de solventes apolares como en acetato de etilo para 

la extracción de OTA, puede ser necesario bajo un procedimiento de desengrase 

adicional antes de la detección o purificación, adicionalmente del uso de solventes 

semipolares acidificados para su reconocimiento por HPLC (Di D, 2009). 

Las muestras adicionadas con OTA, presentaron un porcentaje de recuperación de 

76,23 % al nivel de 5 ppb.  Los límites de recuperación comúnmente aceptados para 

un nivel de contaminación de OTA de 10 ppb están comprendidos entre 70 a 125% 

de recuperación (Horwitz W, 2006). Para la concentración evaluada a 5 ppb de OTA, 

el porcentaje de recuperación del método de la Comunidad Europea (EC, 2006), se 

encontró entre estos los límites. Sin embargo, existen métodos en donde él 

porcentaje de recuperación para concentraciones más bajas de OTA (5 ppb) fue 

inferior al 70% con el método validado por la Unión Europea (UE) “14132” (Implvo 

F, 2004).  La recuperación por el método (Entwisle, 2001), el cual emplea solventes 

como metanol y bicarbonato de sodio al 3%, difiere del método usado en los 

volúmenes de extracción y soluciones estabilizadas de lavado (PBS pH 7,4). 

 Las condiciones de los solventes que presenten un pH demasiado alto conducen a 

la formación de OTA de anillo abierto (OP-OA), que no es reconocido por los 
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anticuerpos OTA en el procedimiento de purificación o limpieza. Estas 

circunstancias ya han sido reportadas durante el análisis de otras matrices 

contaminadas con OTA (Pfohl-Leszkowics, 2004). 

La dilución realizada en nuestro método y el uso de PBS ajustado a 7,4 de pH, 

permite que se realice la conversión de OP-OTA en OTA antes del proceso de 

purificación por columnas de inmunoafinidad. Los valores de recuperación son 

relativamente constantes con un promedio del 70%. Se recomienda que las 

recuperaciones inferiores al 60% pueden estar sujetas a investigaciones que 

conduzcan a una mejora en los métodos y solventes de extracción (Horwitz, 2006). 

Manteniendo la línea de investigación en la búsqueda de eficacia de los métodos 

de recuperación.  

Los resultados obtenidos de OTA en muestras de granos de café tostado se 

muestran en la tabla 2. 

 

 Tabla 2. Contenido de OTA en las muestras de café tostado 

Muestra Tiempo de 

retención 

Área Altura Concentración %RSD 

Café 

tostado M1 

8,077 407 37 0,071 μg/L 

1,498 

8,066 413 37 0,073 μg/L 

Café 

tostado M2 

8,071 704 74 0,142 μg/L 

2,353 

8,070 723 75 0,150 μg/L 
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Las muestras fueron analizadas por duplicado reportando valores de 0,072 ± 0,001 

y 1,248 ± 0,003 μg/L equivalentes a 0,216 y 0,444 ppb de OTA. Los resultados no 

superan los límites máximos permitidos de 5 ppb OTA en café tostado y molido, 

establecidos por la Unión Europea.  

Tabla 3.  Cálculo de Límite de Detección (LDD) 

Repetición 

Tiempo 

de 

retención 

Área Altura Concentración Ruido LLD* 

1 7,959 463 75 0,0853 μg/L 5,28 0.020 

2 7,955 443 73 0,0804 μg/L 5,40 0.020 

3 7,961 460 75 0,0845 μg/L 5,35 0.020 

4 7,963 456 73 0,0837 μg/L 5,22 0.020 

5 7,978 449 73 0,0819 μg/L 4,81 0.018 

6 7,971 448 73 0,0817 μg/L 5,50 0.020 

7 7,954 464 75 0,0857 μg/L 5,10 0.019 

8 7,954 471 75 0,0872 μg/L 5,01 0.020 

9 7,981 455 73 0,0834 μg/L 4,60 0.017 

10 7,989 448 71 0,0816 μg/L 5,12 0.019 

Promedio 7,964 456,6 73,9 0,0838 μg/L 5,14 0,019 
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* Se calculó mediante la siguiente formula, LLD= 3,3 x (Concentración) x Ruido/altura 

del pico 

 

CONCLUSIONES 

El proceso de extracción, purificación y cuantificacion de Ocratoxina A en Coffe arábiga L. “café”, 

de tipo tostado es aceptable aplicando el método de columna de inmunoafinidad y su detección 

por fluorescencia. Las concentraciones de OTA en las muestras analizadas fueron de 0,216 y 

0,444 ppb,  no superan el límite permitido por los organismos reguladores.  
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RESUMEN 

Con el éxito alcanzado por el sistema de producción Toyota (TPS) a nivel mundial, 

muchas organizaciones de todos los tamaños y giros voltearon su atención a las 

herramientas de manufactura esbelta, algunas de ellas han implementado con éxito 

esta metodología en sus procesos, logrando incrementar su productividad al 

disminuir las fuentes de desperdicio (mudas), en este trabajo se presenta el proceso 

de implementación de algunas de estas herramientas en el proceso IQF 
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(Congelación rápida individual) de fresa, aunque se logró implementar con éxito la 

propuesta de mejora, los datos cuantitativos no permitieron demostrar que existe un 

impacto significativo en la reducción de la merma para el proceso en estudio. 

 

PALABRAS CLAVE: Manufactura esbelta, productividad, merma, IQF 

(Congelación rápida individual). 

 

ABSTRACT 

With the worldwide success of the Toyota Production System (TPS), many 

organizations of all sizes and backgrounds turned their attention to lean 

manufacturing tools, some of them have successfully implemented this methodology 

in their processes, increasing their productivity by reducing the sources of waste 

(mudas), in this paper presents the implementation process of some of these tools 

in the strawberry IQF process (Individual Quick Freezing), although the improvement 

proposal was successfully implemented, the quantitative data did not allow to 

demonstrate that there is a significant impact in the reduction of the waste for the 

process under study. 

 

KEYWORDS: Lean Manufacturing, productivity, waste, IQF (Individual Quick 

Freezing). 
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El concepto de manufactura esbelta o Lean Manufacturing en la actualidad resulta 

de vital importancia  para las empresas denominadas de clase mundial, esta es una 

cultura empresarial de mejora continua con un enfoque en la reducción de los 

desperdicios, es decir, la utilización eficiente de los recursos disponibles [1], [2], 

impactando de forma positiva en la calidad, productividad y competitividad de las 

organizaciones que implementan este tipo de metodologías en sus procesos de 

producción y/o servicios, este tipo de herramientas administrativas y de ingeniería 

también pueden implementarse de forma exitosa en empresas micro y pequeñas 

[3], [4], [5], si se logra el compromiso organizacional desde la alta dirección hasta 

los operarios de cada una de las estaciones de trabajo que integran la línea de 

producción. 

 

La manufactura esbelta surge con la reconstrucción de la industria en Japón 

después de la segunda guerra mundial en los años 40’s en la Toyota Motor 

Company, llamando la atención a nivel mundial en la década de los 70’s debido a 

sus niveles de ventas, basadas en sus alta calidad y eficiencia en sus sistemas de 

producción que le permitió ingresar como un competidor importante a nivel mundial 

en la industria automotriz, a este se le conoció como el sistema de producción 

Toyota (TSP, Toyota Production System) [6], en este sistema se inicia el ciclo de 

producción una vez  que se tiene la orden de compra del cliente con todas sus 

especificaciones (Sistema PULL), en lugar de producir por lotes y después colocar 

la venta (Sistema PUSH). 

Para la filosofía de manufactura esbelta se deben eliminar todos los procesos que 

no agreguen valor al producto o servicio, apoyados de herramientas y metodologías 

para identificar estos desperdicios, disminuirlos y en el caso ideal eliminarlos de 

raíz, para esto se definen ocho fuentes de desperdicio conocidas como mudas [7]. 
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1. Sobreproducción: Producir con anticipación o en mayor cantidad de la solicitada 

por los clientes genera costos de mano de obra, almacén y transportación entre 

otros, además de información en exceso dentro de los procesos. 

2. Tiempo de Espera: Operarios y/o maquinaria ociosos debido a cuellos de botella 

por falta de elementos o piezas, provocados por trabajos retardados o fallas en 

el sistema de producción.  

3. Transporte: Realizar movimientos innecesarios del trabajo en proceso entre 

estaciones y dentro o fuera de almacén, partes, materiales o productos 

terminados. 

4. Procesamiento incorrecto: Procesar de forma incorrecta las piezas en la línea de 

producción o procesar de más invirtiendo tiempo extra. 

5. Exceso de Inventario: El exceso de materia prima, trabajo en proceso y producto 

terminado, provoca costos de almacén y transporte, tiempos de espera, y 

esconde otros desperdicios como retraso en los proveedores, maquinaria 

inutilizada y tiempos altos de preparación de la producción. 

6. Movimientos Innecesarios: Cualquier movimiento que el operario realice en su 

estación de trabajo que no agregue valor al producto/servicio se considera un 

desperdicio. 

7. Defectos: Productos o piezas defectuosas, retrabajo en las piezas e inspecciones 

innecesarias durante el trabajo provocan desperdicios. 

8. Creatividad de los empleados no utilizada: Desperdiciar las ideas, habilidades, y 

conocimientos de los empleados al no escuchar sus ideas de solución y mejora 

a los procesos provoca desmotivación y falta de compromiso con la organización 

por parte de ellos. 
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A fin de identificar y eliminar estos desperdicios la manufactura esbelta se apoya 

principalmente de las herramientas que se integran en la llamada casa del Sistema 

de Producción Toyota [8]. 

 

 

Imagen 1. Casa TPS, Tomada de: The Toyota Way: 14 management principles. 

 

Se toma la analogía de la edificación de una casa, donde sus cimientos deben ser 

solidos compuestos de una filosofía de mejora continua (Kaizen), atacar las causas 

raíz de los problemas (5 ¿por qué?), realizando el trabajo en equipo de forma 

nivelada y estandarizada, fomentado la organización y disciplina en cada una de las 

estaciones de trabajo (5’s), los dos pilares que sostienen el techo (TPS) que 

representa la máxima calidad al menor costo posible, cumpliendo con las 

expectativas del cliente, son representados por el sistema justo a tiempo (JIT), 

disponer solo de los recursos necesarios en el momento preciso, el JIT se apoya de 

otras herramientas como las tarjetas Kanban donde se especifica de forma precisa 
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las piezas a transportar, retirar y suministrar en cada estación de trabajo, el Heijunka 

que consiste en nivelar las líneas de producción y cargas de trabajo a fin de 

mantener un tiempo de ciclo de producción (Takt time) adecuado que garantice el 

flujo continuo y el cumplimiento de los tiempos de entrega de la producción, y el 

SMED (Single-Minute Exchange of Dies) metodología que se encarga de reducir al 

máximo los tiempo de preparación de maquinaria y equipo para la puesta en marcha 

de órdenes de producción haciendo el sistema de manufactura flexible, al garantizar 

su cambio de configuración en el menor tiempo posible, de acuerdo a la orden de 

producción que entra al sistema.  

 

El segundo pilar JIDOKA, la automatización de los procesos con la incorporación 

del factor humano como elemento esencial en la toma de decisiones en el momento 

preciso que se presente una falla en la línea de producción, al grado de parar la 

producción de ser necesario para corregir el problema detectado, evitando la 

generación de productos defectuosos, dando empoderamiento sobre su proceso 

especifico al personal de la organización, motivándolo a proponer mejoras y 

soluciones que disminuyan los desperdicios, JIDOKA se apoya de herramientas 

como Poka Yoke, esta consiste en la implementación de elementos diseñados a 

prueba de error ya sea en las piezas de ensamble a producir o en las maquinas que 

componen el sistema de producción de forma que sea imposible el flujo de piezas 

defectuosas en el sistema; otra herramienta de este pilar es la conocida como 

Andon, son señales visuales y/o auditivas que ayudan al operario a identificar fallas 

estandarizadas en su estación de trabajo y detener el proceso ya sea de forma 

manual o automática, el pilar  JIDOKA se complementa con elementos de control 

visual que ayuden al operario a identificar de forma clara y sencilla errores de 

calidad en el proceso. 
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Muchas organizaciones fracasan al tratar de implementar herramientas de 

manufactura esbelta en sus procesos, al no entender que más que una metodología 

se trata de una filosofía de cultura organizacional dentro de las empresas, en este 

trabajo se describe la implementación  de algunas de estas herramientas dentro del 

proceso IQF de fresa, con lo que se pretende demostrar a la alta dirección la 

efectividad de estas herramientas estableciendo las bases para el inicio de un 

pensamiento de mejora continua (Kaizen) con base en las metodologías de 

manufactura esbelta. 

 

METODOLOGÍA 

El proceso IQF (Individual Quick Freezing) por sus siglas en inglés (Congelación 

rápida individual); para fresa consiste básicamente en llevar al fruto de forma 

individual a una temperatura de congelación de -12ºC a fin de mantener sus 

características físico-químicas en estado óptimo para el consumo humano durante 

un prolongado periodo de tiempo sin la utilización de conservadores. En la empresa 

donde se llevó a cabo este estudio se realiza el proceso IQF siguiendo la secuencia 

que se muestra en la imagen 2. 
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Imagen 2. Diagrama de Proceso IQF para Fresa. 

 

El proceso inicia al registrar y descargar la fresa proveniente del productor del 

campo al almacén de conservación donde se mantiene a una temperatura de 0ºC a 

10ºC, posteriormente se transporta en contenedores individuales con 20 kg de fresa 

cada uno al área de destape, el destape consiste en quitar manualmente la hoja y 

tallo de la fresa por un grupo de operarios en mesas de trabajo, una vez realizado 

este proceso, la fresa se deposita en tinas denominadas jacuzzi para ser lavadas 

en agua con una solución sanitizante de ácido per-acético, de estas tinas sale por 

medio de una banda transportadora hacia la maquinaria de clasificación, durante 

este recorrido continua la sanitización por aspersión y se inspecciona visualmente 
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por un grupo de operarios a fin de separar productos con características visuales de 

mala calidad, estas pueden ser manchas obscuras, inconsistencia (aguada), mal 

aspecto, variación del color, principalmente. En el área de clasificación la fresa se 

separa en cinco bandas transportadoras de acuerdo a su diámetro, en la banda 1 

diámetros de 5/8 a 7/8 de pulgada, en la banda 2 diámetros de 7/8 a 1 pulgada, en 

las bandas 3 y 4 diámetros de 1 a 1-1/4 de pulgada y en la banda 5 diámetros 

mayores a 1-1/4 de pulgada. 

 

Una vez clasificada la fresa se debe decidir si se cubica (cortar en cubos), si es el 

caso pasa por un detector de metales como punto de inspección; en caso de no ser 

cubicado pasa directamente a las bandas transportadoras de pre-enfriamiento, esto 

depende de las características solicitadas por el cliente, en estas bandas se vuelve 

a sanitizar el producto por medio de aspersores y es llevado a una temperatura de 

entre 2ºC y 7ºC mediante flujo de agua con refrigerante diluido, llegando a los 

túneles IQF, donde cada cubo o fresa es congelado de forma individual a una 

temperatura entre -30ºC y -18ºC, al salir de los túneles IQF el producto nuevamente 

es inspeccionado de forma visual al desplazarse por las bandas transportadoras 

separando de forma manual el producto que muestre características de mala 

calidad, para finalmente ser empacadas en cubetas con un contenido de 20 kg de 

producto terminado cada una y se llevan al almacén de producto terminado donde 

se registra la producción alcanzada. 

 

Al analizar el proceso descrito anteriormente se observó que los puntos donde se 

presenta mayor nivel de merma es el área de destape y durante las inspecciones 

visuales principalmente después del lavado en jacuzzi, siguiendo la metodología de 
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los cinco ¿por qué? de acuerdo a la metodología de manufactura esbelta [8] 

aplicada a los responsables de estos procesos, esta consiste en preguntar de forma 

consecutiva cinco veces, en este caso, ¿por qué se está presentando la merma?, a 

fin de encontrar la posible causa raíz del problema, primeramente se estableció el 

diagrama causa-efecto representativo del proceso, dividiendo las posibles causa 

raíz en las 6M’s básicas, Mano de obra, Material, Método, Maquinaria, Medición y 

Medio Ambiente, en base a las respuestas obtenidas se establecieron las sub-

clasificaciones que se muestran en la imagen 3. 

 

Imagen 3. Diagrama Causa-Efecto de la Merma. 

Con estos resultados y con base en datos disponibles de la temporada anterior de 

IQF para fresa en la empresa se identificaron cantidades de merma para cada una 

de las subcategorías más mencionadas por los responsables del proceso, 

obteniendo los datos que se muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1. Merma en kilogramos Por Sub-categoría. 

“M” principal Sub-categoría Merma Porcentaje 

 

Mano de Obra 

Negligencia del personal 292,067 kg. 49.26 % 

Falta de capacitación 154,023 kg. 25.98 % 

Material Mala calidad del proveedor 117,392 kg. 19.80 % 

Maquinaria Fallas mecánicas 23,478 kg. 3.96% 

Medio 

Ambiente 

Apagones (mala 

iluminación) 

5,910 kg. 1.00% 

Total Merma Temporada 2021 592,870 kg. 100% 

 

Estos datos se ordenaron de mayor a menor a fin de construir el diagrama de Pareto 

representativo con sus respectivos porcentajes, este se muestra en la imagen 4. 
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Imagen 4. Diagrama de Pareto causas de la merma. 

Obteniendo que la principal causa de la merma es la negligencia del personal con 

un 49.26%, seguida de la rotación del personal con un 25.98%, la mala calidad de 

la fruta 19.80%, fallas mecánicas 3.96% y los apagones (mala iluminación) 1%. 

 

Con estos resultados se enfocó la atención en la Mano de obra, la cual acumula el 

75.24% del total de la merma en el proceso IQF de fresa y se aplicó ahora con ayuda 

de los operarios nuevamente la metodología de los 5 ¿por qué? para las dos 

principales causas, donde las respuestas con mayor frecuencia se muestran en las 

tablas 2 y 3. 

Tabla 2. Posible causa raíz negligencia del personal. 

Causa 1: Negligencia del Personal 

¿Por qué? Tiran mucha fruta pegada al tallo y hoja 
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¿Por qué? Consideran que es un desperdicio mínimo 

¿Por qué? No existen controles de verificación del destape 

¿Por qué? Trabajan a destajo 

¿Por qué? No hay nivelación del trabajo 

Posible causa raíz No hay compromiso de resultados grupales 

 

Tabla 3. Posible causa raíz rotación del personal. 

Causa 2: Rotación de personal 

¿Por qué? El personal abandona su trabajo 

¿Por qué? Baja productividad 

¿Por qué? Alto índice de merma 

¿Por qué? Confusión al detectar producto de mala calidad 

¿Por qué? No hay indicaciones claras y estandarizadas 

Posible causa raíz Falta de ayudas visuales y capacitación 

 

Una vez concluido el proceso de análisis anterior se determinaron las herramientas 

a aplicar a fin de disminuir las mermas detectadas, estas mermas se clasificaron 

como una muda del tipo procesamiento incorrecto, por lo cual se implementó un 

programa de capacitación a los empleados haciendo énfasis en dos puntos 
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principales, el impacto de las mermas en la productividad de la organización y su 

fuente de ingresos, y la estandarización de las características de mala calidad que 

presenta la fresa, para lo cual se desarrollaron herramientas ”Andon” como ayudas 

visuales (imagen 5), que permitan disminuir de forma considerable las posibles 

confusiones para sacar del proceso una fresa de mala calidad, estas se colocaron 

en las áreas de inspección y destape. 

 

 

Imagen 5. Características visuales de mala calidad de la fresa. 

 

RESULTADOS. 

A fin de tener un valor de comparación cuantificable que permita establecer el 

impacto de la implementación de estas herramientas de manufactura esbelta en el 

proceso IQF de fresa para este caso de estudio, se compararon mediante un 

análisis de varianza en una hoja de cálculo Excel (2019) con una significancia del 
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5%, los datos históricos registrados en relación al porcentaje de merma de las 

últimas cinco temporadas (ver tabla 4), 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, esta última 

con la implementación de las mejoras sugeridas en este trabajo, obteniendo los 

resultados que se muestran en la tabla 5. 

 

Tabla 4. Porcentaje de merma para el proceso IQF 2018-2022. 

Temporada Mes Media 

1 2 3 4 5 6 

2018 17.0 17.2 20.3 23.4 23.2 24.0 20.85 

2019 13.8 15.7 22.5 23.0 22.1 28.6 20.95 

2020 17.3 19.6 21.4 22.1 18.5 24.5 20.56 

2021 21.3 18.1 21.5 19.7 21.9 19.4 20.31 

2022 16.1 17.0 17.4 18.4 19.2 19.3 17.9 

 

Tabla 5. Análisis de varianza para los porcentajes de merma. 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Estadístico 

“F” 

Valor Critico 

“F” 

Tratamiento 38.33 9.5825 0.96159 2.7587 

Error 249.1316 9.9652   
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Total 287.4616    

 

En una análisis de varianza se estable la hipótesis nula (Ho) de que los promedios 

de las muestras son iguales con una confiabilidad del (1-α)%, el criterio de decisión 

establece que sí el valor del estadístico “F” es mayor que el valor critico de “F” se 

rechaza Ho, en este caso el valor del estadístico “F” es menor que el valor  crítico 

“F”. 

0.96159 < 2.7587 

 

Por lo que se acepta Ho, es decir que no hay evidencia estadística suficiente para 

determinar que existe diferencia significativa entre los promedios de los porcentajes 

de merma entre las cinco temporadas puestas a prueba en el análisis de varianza, 

esto con una confiabilidad del 95%. 

 

CONCLUSIONES. 

De los promedios (medias) que se muestran en la tabla 4, se puede observar que 

el grupo de datos de los porcentajes de merma de la temporada 2022 es menor al 

resto de los promedios del grupo de datos en estudio, aunque se puede inferir solo 

con los promedios que en realidad si tuvieron impacto en la reducción de la merma 

en el proceso IQF de fresa las herramientas de manufactura esbelta empleadas en 

este trabajo, el análisis de varianza con un 95% de confiabilidad indica que no existe 

evidencia estadística para corroborar esta hipótesis, por lo que se recomienda 

continuar con la recolección de datos en la próxima temporadas y volver a realizar 
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el análisis de varianza a fin de confirmar si existe o no impacto significativo de las 

mejoras implementadas. 

 

Se infiere también en base a los resultados obtenidos que las herramientas de 

manufactura esbelta como tal no tienen impacto significativo en los procesos si no 

se logra un cambio cultural en la búsqueda de reducción de desperdicios, en este 

caso de estudio en específico se  observó que en su mayoría los operarios no 

muestran compromiso por logros grupales, se trabaja por el logro individual 

principalmente en el área de destape al trabajar por destajo, por lo que se 

recomienda diseñar estrategias que logren integrar equipos de trabajo con metas 

grupales (Heijunka). 
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RESUMEN- "Este estudio presenta el diseño y la implementación de un sistema 
innovador de monitoreo y control para el cultivo de Lactuca Sativa (lechuga) en un 
invernadero piramidal para interiores, construido con materiales reciclados. 
Destacando las conocidas propiedades nutritivas y terapéuticas de la lechuga, el 
proyecto es especialmente relevante en México, donde las enfermedades crónicas 
afectan a millones. El sistema emplea la tarjeta ESP32 como servidor local, 
integrando sensores y actuadores para optimizar condiciones como temperatura y 
humedad. Este enfoque no solo fomenta un cultivo más eficiente y sostenible, sino 
que también ofrece una solución práctica frente a los desafíos del cambio climático, 
permitiendo el cultivo doméstico de hortalizas. Los resultados abren caminos para 
futuras investigaciones en agricultura de interior, promoviendo una contribución 
significativa a la salud pública y la autosuficiencia alimentaria."  
 
Palabras claves: Lactuca Sativa, IoT, ESP32 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 

La lechuga (Lactuca sativa) es una planta que pertenece a la familia de las 
Asteráceas. Su origen exacto no está del todo claro, pero se cree que proviene de 
la región del Mediterráneo, específicamente de las áreas que actualmente 
corresponden a Irán y Afganistán. La lechuga ha sido cultivada y consumida por 
miles de años. Hay evidencias de su uso en la antigua Grecia y Roma, donde era 
apreciada tanto por sus cualidades culinarias como por sus propiedades 
medicinales. En la antigua Roma, por ejemplo, se consideraba un símbolo de amor 
y fertilidad. A medida que las civilizaciones se expandieron, la lechuga se fue 
introduciendo en diferentes partes del mundo. Durante la Edad Media, los árabes 
jugaron un papel importante en la propagación de su cultivo en Europa. A partir de 
entonces, la lechuga se convirtió en un cultivo popular en jardines y huertos. Las 
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técnicas de cultivo se deben tomar en cuenta la preparación del Suelo se busca un 
lugar soleado, asegurando un suelo bien drenado y suelto. Remueve malezas y 
piedras, para enriquecer suelos pobres con compost o abono orgánico, otra de ellas 
es la elección de variedades existentes como: de hojas sueltas y de cabeza 
compacta. La elección dependerá de tus preferencias y del clima local, la técnica de 
sembrar debe plantarse en surcos poco profundos o en macetas, siguiendo 
instrucciones específicas de profundidad y espaciado, hay distintas técnicas de 
riego, pero lo más importante si es en tierra el suelo ligeramente húmedo durante 
todo el ciclo de crecimiento. Evita el exceso de agua para prevenir enfermedades y 
pudrición de raíces, en caso de sistemas hidropónicos se requiere preparación de 
agua con sustrato y oxigenación continua. Los cuidados de las plantas se deben 
mantener área libre de malezas y monitorea regularmente en busca de plagas o 
enfermedades. Para llevar a cabo la cosecha debe tomarse en cuenta que las hojas 
están grandes y con un sabor dulce. Para la producción de lechuga debe tomar en 
cuenta varios puntos como son: el almacenamiento y germinación, así como el 
cultivo de lechuga paso a paso, o una guía completa donde se puede conocer un 
mundo de variedades y explora las distintas lechugas como se muestra en la 
Imagen 1, o saber cómo mejorar la germinación de las semillas,  o llevar cultivos de 
lechuga en macetas, o el cuidado de la lechuga, así como prevenir enfermedades 
comunes, o el espaciamiento correcto para un cultivo saludable, así como las 
técnicas de poda y la importancia de la luz solar en el crecimiento de la lechuga, o 
llevar a cabo el cultivo en hidroponía, así como su fertilizante. Se requiere tomar en 
cuenta para el cultivo de lechuga que el suelo tenga un buen drenado y rico en 
nutrientes. El rango de pH ideal es de 6 a 7 y el agua requiere un riego regular, con 
frecuencia ajustada según el clima y la temperatura. Se recomienda regar profunda 
y directamente en la base para evitar enfermedades foliares (Maestros del Cultivo, 
2023),  

Imagen 1 

Variedades de  Lactuca Sativa  
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Los beneficios para la salud que trae la lechuga son los siguientes: regula el 

azúcar en la sangre, favorece la pérdida de peso, mantiene la salud de los ojos, 
evita el envejecimiento prematuro de la piel, contribuye a la salud de los huesos, 
previene la anemia, combate el insomnio, posee acción antioxidante, combate el 
estreñimiento, mejora la retención de líquidos (Almeida, 2023). En 22 Estados de la 
república mexicana son los principales productores de lechuga, los tres principales 
estados son Guanajuato, Zacatecas y Puebla. En 2020, Guanajuato fue el mayor 
productor con 149,794 toneladas, seguido por Zacatecas y Aguascalientes y en el 
2021, la producción total en México fue de 509 mil 84 toneladas Actualmente, la 
lechuga se consume en todo el mundo y es la hortaliza de hoja más exportada del 
planeta. México exporta el 49% de su producción anual, es decir, cerca de 253 mil 
129 toneladas. Entre sus principales compradores se encuentran Estados Unidos, 
Canadá, Costa Rica, Belice, Cuba, Honduras, Guatemala, Kuwait y Japón. De igual 
manera, en Egipto se registró el uso de la hortaliza en algunos sepulcros del 4.500 
a.C. También se ha identificado que los romanos tenían la costumbre de consumirla 
antes de acostarse, después de una cena abundante, para así poder conciliar el 
sueño gracias a su efecto sedante (El Poder del Consumidor, 2022). La lechuga, un 
cultivo de hoja verde ampliamente consumido en todo el mundo, encuentra sus 
condiciones ideales de crecimiento en regiones con climas templados y suelos ricos 
en materia orgánica, en las zonas como la costa central de California en los Estados 
Unidos, partes de la región Mediterránea de Europa y ciertas áreas en China, se 
destacan por su producción de lechuga debido a su clima moderado, que evita el 
calor excesivo que puede dañar las hojas tiernas del cultivo (Blogagricultura, 2023). 

 

Nota: Las variedades de lechuga son las siguiente: Iceberg, Romana, Batavia, 

Lollo Rosso, Mantecosa o Mantequilla, Radicchio, Escarola y Rizada.   
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La Imagen 2 ilustra la etapa de floración de la lechuga, un indicativo de que la planta 
está próxima a producir semillas. Durante esta fase de maduración, las hojas de la 
lechuga desarrollan un sabor amargo y pierden su idoneidad para el consumo. 

 

Imagen 2 

Flores de la Lactuca Sativa  

 

Nota: Cada flor puede producir hasta un promedio de 21 semillas, cuando ya está 

listo para cosechar las semillas, la flor llega a tener un aspecto al 

llamado diente de león en ese momento ya está listo para 

recolectarlo, para las demás variantes es similar la forma como se 

cultiva y cosecha la lechuga.   

Imagen 3 

Etapas de crecimiento Lactuca Sativa  
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Para hacer eficaz su producción es de gran ayuda contener la planta en un 

ambiente controlado ya que esto maximizará sus propiedades, por ello la 
implementación de un invernadero y materiales para su construcción y de los 
equipos complementarios de climatización, humidificación, ventilación, iluminación 
artificial, tipo riego, etc. Las modificaciones en las condiciones ambientales también 
alteran el manejo de un cultivo en invernadero, lo que implica manejar las 
condiciones en las cuales el cultivo puede alcanzar su máximo potencial en la 
Imagen 3 se muestra las etapas de crecimiento. En México, el diseño de 
invernaderos era estrictamente constructivo, pero ahora en la actualidad se debe 
considerar el aspecto agronómico que permite llevar un estricto control ambiental. 
(Flores, 2015). Por otro lado, un invernadero de forma piramidal que se adapta a las 
etapas de producción, con ventajas significativas como el aprovechar el espacio 
vertical y el agua (Muñoz, 2015).  
 

El término IoT fue mencionado por primera vez por Ashton en 2009. Se 
entiende como un sistema de redes tecnológicas con el objetivo principal de 
simplificar procesos en varias áreas, permitiendo la identificación, comunicación e 
interacción de cualquier dispositivo entre sí. Las aplicaciones de IoT pueden 
percibirse en diferentes áreas, como edificios inteligentes, salud y logística (Rocha, 
2022). Con el uso de las nuevas tecnologías e implementación del Internet de las 
Cosas (IoT), podemos crear un sistema de control y monitoreo con el que podamos 
producir Lactuca Sativa, dentro de un invernadero. "Las tecnologías de Internet de 
las cosas (IoT) han revolucionado la industria agrícola al ofrecer una serie de 
ventajas significativas. La integración de sensores y dispositivos inteligentes en el 
campo agrícola ha permitido el monitoreo en tiempo real de variables cruciales como 
la humedad del suelo, la temperatura, la humedad ambiental y la calidad del aire. 
Además, las tecnologías IoT facilitan la automatización de tareas agrícolas, como la 
irrigación y la recolección, reduciendo la dependencia de la mano de obra y 
permitiendo una gestión más eficiente de los cultivos. (Olakunle, 2018)". La tarjeta 
de desarrollo ESP32, “es una solución de Wi-Fi/Bluetooth todo en uno, integrada y 
certificada que proporciona no solo la transmisión inalámbrica, esta tarjeta de 
desarrollo permite conectar varios periféricos para controlar las variables físicas 
Según J. Benigno (2020), las tarjetas de desarrollo ESP32 son elementos 
principales para los sistemas de control y monitoreo, así mismo permiten interactuar 

Nota: Algunas recomendaciones para enterrar la semilla a la tierra, aunque no es 

una regla, puede ser de uno a tres centímetros de profundidad, influye la 

preparación de la tierra, Se puede cultivar directamente en el suelo o en 

maceta si es tierra negra o tierra con hojas.   
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de forma remota con interfaces gráficas por medio de  Wi-Fi o Bluetooth. Según 
Klein (2018) menciona que hoy en dia muchos de los negocios con la tecnología 
IoT, se están centrando en propuestas de valor y las ganancias competitivas, hoy 
en día se ha destacado la variedad de enfoques en los modelos de negocios de IoT, 
relacionada con su aparición desde que comenzó en el año 2011 y su complejidad. 
Los desafíos identificados en el desarrollo de productos/servicios, la infraestructura 
tecnológica, los ecosistemas, las capacidades internas de la empresa y los ingresos 
que se pueden obtener. Una de las aplicaciones que se puede ver es en la 
evaluación y control de la calidad ambiental y geobiológica, así como en la gestión 
de recursos en la construcción sostenible (Sánchez, 2021) . Otra de las aplicaciones 
es en la integración de IoT en los campus universitarios ha dado lugar al concepto 
de "Smart Campus", donde se utilizan tecnologías para mejorar los procesos de 
gestión, enseñanza e investigación. La integración de IoT en los campus 
universitarios ha dado lugar al concepto de "Smart Campus", donde se utilizan 
tecnologías para mejorar los procesos de gestión, enseñanza e investigación 
(Torres, 2018). La llegada de la pandemia en el año 2019 también vemos desarrollo 
utilizando IoT en robots para mejorar la calidad del aire interior y reducir la 
exposición a COVID-19, mediante la implementación de sensores y controladores 
para la esterilización del aire (Abdallah, 2021). 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar un sistema integrado y automatizado para el cultivo eficiente de 
Lactuca Sativa en un invernadero piramidal, utilizando una combinación de 
iluminación LED UV, focos incandescentes y ventiladores de extracción de aire. 
Este sistema incorporará el uso de la tecnología Internet de las Cosas (IoT) a través 
de un módulo ESP32, que permitirá el control remoto y la automatización del 
sistema de riego por aspersión. Todo el sistema será monitoreado y gestionado 
mediante una interfaz gráfica avanzada desarrollada en Matlab, ofreciendo al 
usuario un control preciso y en tiempo real de las condiciones ambientales dentro 
del invernadero. El objetivo es demostrar cómo la integración de la tecnología IoT 
en la agricultura de precisión puede optimizar el crecimiento y la reproducción 
saludable de las plantas, adaptándose eficazmente a los desafíos del cambio 
climático y las variaciones meteorológicas. 
 
HIPÓTESIS 
 

Si en un sistema integrado y automatizado de IoT, que incluye iluminación 
LED UV, focos incandescentes, ventilación eficiente y un sistema de riego 
controlado por ESP32, mejorará significativamente el crecimiento y la salud de 
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Lactuca Sativa en un invernadero piramidal en comparación con métodos de cultivo 
tradicionales. Este sistema, monitoreado y gestionado a través de una interfaz 
gráfica desarrollada en Matlab, entonces permitirá un control más preciso y eficiente 
del entorno de cultivo, resultando en un desarrollo de la lechuga más vigorosa y una 
reproducción más exitosa de las plantas, incluso en condiciones de cambio climático 
y variabilidad meteorológica. 
 
DESARROLLO Y METODOLOGÍA  
 

El presente proyecto se desarrolló en el Laboratorio de Medición e 
Instrumentación del Centro Tecnológico de la Facultad de Estudios Superiores 
Aragón, un espacio dedicado a fomentar la innovación y el desarrollo de 
aplicaciones en el campo de la Ingeniería Eléctrica y Electrónica. En este contexto, 
se implementó la tarjeta de desarrollo ESP32, caracterizada por su procesador dual-
core Xtensa LX6 de 32 bits, capaz de operar a velocidades de hasta 240 MHz. Esta 
tarjeta destaca por su extensa gama de pines GPIO para la integración de sensores 
y actuadores, así como por sus capacidades de conectividad inalámbrica a través 
de WIFI y Bluetooth, además de sus funciones avanzadas de procesamiento y 
almacenamiento de datos (Espressif Systems, 2023). Para la medición de humedad, 
se seleccionó el sensor DHT22 por su alta precisión y confiabilidad en la 
recopilación de datos. En el Diagrama 1 se muestran los periféricos conectados a 
la tarjeta de desarrollo ESP32.  
 
Diagrama 1 

Diagrama de bloques del sistema.  

 



 

2127 
 

Nota: El diagrama de bloque del sistema para el control de forma manual del 

invernadero de muestra los sensores e indicadores que están conectados a la 

tarjeta de desarrollo ESP32. 

Adicionalmente, se utilizó un sensor capacitivo de humedad del suelo, 
reforzando la precisión del sistema de monitoreo. En cuanto al control de potencia, 
se incorporó el MOSFET IRF3205, que desempeña un papel crucial en la regulación 
del suministro de voltaje para el sistema de aspersión y en el ajuste de la intensidad 
lumínica de los LEDs UV. Para la activación del sistema de iluminación 
incandescente, se diseñó un circuito específico utilizando un tiristor, controlando así 
un foco incandescente de 100W. Este diseño se ilustra en la Figura 1, donde se 
muestran los circuitos impresos y los módulos desarrollados para este proyecto." 
 

 
La implementación de circuitos electrónicos de potencia personalizados para 

la gestión del sistema de iluminación, así como para los módulos del sistema de 
riego y la unidad de suministro de energía, representa una ventaja significativa. Esta 

Figura 1 

Diseño de circuito Impreso  

 
  

(a) (b) (c) 

Nota: a) Fuente de alimentación para la tarjeta de desarrollo ESP32, b) Modulo 

de control de la bomba de agua por aspersión y de los LED´s  UV. c)  Modulo para 

activar la iluminación de 100 Watts.    
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estrategia reduce sustancialmente la necesidad de utilizar extensas conexiones de 
cableado y jumpers, típicamente asociados con las tarjetas de prototipo o 
protoboard, como se ilustra en la Imagen 4. Cada módulo incorpora bornes de 
conexión que facilitan la integración modular en cascada, permitiendo la conexión 
eficiente de múltiples módulos según sea necesario, mientras se minimiza la 
longitud y la complejidad del cableado. Este enfoque modular no solo optimiza la 
organización física de los componentes, sino que también mejora la fiabilidad y la 
facilidad de mantenimiento del sistema. 
 

 
El sensor de humedad del suelo empleado en este proyecto se basa en el 

principio de capacitancia entre electrodos, en lugar del método resistivo 
convencional, lo cual contribuye a una mayor durabilidad y vida útil del sensor. Este 
dispositivo opera con un rango de voltaje de alimentación de 3.3V a 5V y mantiene 
una corriente de operación de 5mA. Ofrece una salida analógica con un rango de 
voltaje de señal de 0 a 5V. Por otro lado, el sensor DHT22, utilizado para la medición 
de la temperatura y la humedad relativa del aire, es un sensor digital económico y 
de alta fiabilidad. Integra un sensor capacitivo de humedad y un termistor para la 

Imagen 4 

Montaje de componentes electrónicos en los módulos  

   

(a) (b) (c) 

Nota: a) Circuito impreso de la fuente de alimentación de 12 V a 3 Amperes. b)  

Circuito impreso del módulo de control de la bomba de agua por aspersión y de 

los LED´s  UV. c)   Circuito impreso del módulo para activar la iluminación de 100 

Watts.    
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medición precisa del ambiente. La transmisión de datos se realiza a través de una 
señal digital hacia el pin de datos. Este sensor funciona con un voltaje de 3V a 6V 
DC y puede medir temperaturas de -40°C a 80°C con una precisión de ±0.5°C, así 
como humedades relativas de 0 a 100% RH con una precisión de ±2% RH. En 
cuanto al control de potencia, se utiliza un transistor MOSFET, diseñado para 
manejar altas potencias. Este componente es ideal para aplicaciones de 
conmutación por modulación del ancho de pulso (PWM) gracias a su bajo voltaje de 
umbral de 2V a 4V, un voltaje de salida de 0 – 24VDC y una capacidad de corriente 
de 6 Amperios. Esto permite una adaptación precisa a las necesidades del 
invernadero, facilitando la implementación de un sistema de riego por aspersión y 
el manejo de las distintas fases de crecimiento de Lactuca Sativa. El sistema de 
riego por aspersión implementado simula la lluvia en un breve tiempo en lo que se 
desactiva en cuanto supere el 30% de la humedad del suelo en la Imagen 5 
simulamos la humedad de la tierra a través de un contenedor con un trapo húmedo, 
aplicando agua al suelo mediante un sistema de tuberías a alta presión que expulsa 
el agua a través de boquillas de aspersor. La presión necesaria para este proceso 
se obtiene generalmente de bombas hidráulicas que succionan agua de una fuente 
como un canal, río o pozo. 
 
Imagen 5 

Módulos desarrollados para las activaciones de las etapas de potencia  
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Nota: Se muestra las tarjetas de circuito impreso desarrollados para la activación 

de la etapa de baja y alta potencia conectados en una tarjeta de prueba (por su 

nombre en inglés protoboard)  y describe cada conexión  a la tarjeta de desarrollo 

ESP32.   

 
En este proyecto, se implementó un sistema de control basado en la 

Modulación por Ancho de Pulso (PWM) para optimizar el rendimiento energético 
tanto del sistema de riego como del sistema de enfriamiento del invernadero con los 
ventiladores. La elección de la tecnología PWM se debe a su eficiencia energética 
inherente y a la facilidad de su implementación. Esta técnica modula la anchura de 
los pulsos eléctricos para regular de forma precisa la potencia suministrada a la 
bomba de agua y a los ventiladores de enfriamiento. El funcionamiento del sistema 
PWM se basa en los datos recogidos por sensores específicos: un sensor de 
temperatura y humedad relativa para el sistema de enfriamiento, y un sensor de 
humedad del suelo para el sistema de riego. Se programan señales de referencia 
que establecen los parámetros deseados de temperatura y humedad relativa. 
Además, se define un rango de histéresis, dentro del cual el sistema PWM ajusta 
su ciclo de trabajo, aumentándolo hasta alcanzar el 100% cuando los valores 
medidos se aproximan al límite superior de este rango, de esta forma se programa 
la interfaz gráfica como se observa en la Figura 2. Este enfoque garantiza un control 
preciso y eficiente de los sistemas de riego y enfriamiento, optimizando el consumo 
de energía y mejorando la estabilidad del ambiente interno del invernadero. 
 
 
Figura 2 

Interfaz gráfica para el control del usuario del invernadero  
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Nota: Se muestra la interfaz gráfica para controlar y activar el sistema de riego, el 

sistema de iluminación del foco incandescente y de los LED’s UV, así como los 

ventiladores, muestra los valores para monitorear la temperatura , humedad del 

ambiente y la humedad del suelo.  

 
Los diagramas de flujo son fundamentales en la programación para 

microcontroladores, ya que proporcionan una representación visual clara del flujo 
de control del programa, facilitan la depuración y el análisis, mejoran la 
comunicación dentro de los equipos de desarrollo, ayudan en la planificación y 
diseño de programas, y aumentan la eficiencia de la programación. Mantiene una 
visualización de la lógica del programa ya que los  diagramas de flujo permiten 
visualizar el proceso lógico de un programa en una forma más intuitiva. Esto es 
particularmente útil en la programación de microcontroladores, donde la eficiencia y 
la precisión son críticas. Al utilizar un diagrama de flujo, los programadores pueden 
ver claramente cómo el programa navega a través de diferentes decisiones y 
procesos, facilitando  la depuración y el análisis, esto ayuda a identificar y corregir 
errores lógicos o ineficiencias en el código, manejando una comunicación efectiva 
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entre los equipos de desarrollo. Los diagramas de flujo son excelentes para 
comunicar la estructura y el funcionamiento de un programa a otros miembros del 
equipo o incluso a personas no técnicas. Esto es crucial en proyectos grandes 
donde diferentes equipos pueden trabajar en partes distintas de un proyecto de 
microcontrolador es de esta manera es como se trabajó en este proyecto donde 
cada miembro del equipo, trabajó los bloques de programación para lograr el 
funcionamiento eficiente del invernadero piramidal para interiores, de esta forma se 
identificaron las rutas más eficientes para una tarea, lo cual es vital en la 
programación de microcontroladores como el ESP32, como se muestra en el 
Diagrama 1.  
 
Diagrama 2 

Diagrama de flujo de la programación ESP32 

 

Nota: El diagrama de flujo muestra dos condicionales para mantener las variables 

físicas para que la etapa de bombeo riegue cuando el sensor de suelo llega a los 

30% de humedad. 
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La interfaz gráfica fue desarrollada y programada para la comunicación vía 

Bluetooth, utilizando un adaptador Bluetooth USB conectado a un ordenador. En 

este contexto, el código fuente se centrará en la configuración específica del módulo 

Bluetooth, que es esencial para establecer una conexión efectiva con el 

microcontrolador ESP32. Este enlace es crucial para el monitoreo y control remotos 

de las operaciones del invernadero. Aunque el código completo es extenso y abarca 

múltiples aspectos, como estructuras condicionales e iteraciones, se compartirá 

exclusivamente la sección pertinente a la configuración de Bluetooth. Esta selección 

se debe a la importancia crítica de esta parte en la facilitación de la comunicación 

inalámbrica y la gestión eficiente del sistema del invernadero. 

//-------------------------------------------------------------------------------------- 
// CODIGO DE PROGRAMACION DE LAS LIBRERIAS DEL ESP32  

//-------------------------------------------------------------------------------------- 
#include <BluetoothSerial.h> 

#include <Adafruit_Sensor.h> 

#include <DHT.h> 

#define AOUT_PIN 35 // Pin ESP32 GPIO35 (ADC7) conectado al pin AOUT del 

sensor de humedad 

#define VREF 3.3    // Voltaje de referencia para la conversión ADC (3.3V para 

ESP32) 

#define THRESHOLD 1000 // CAMBIA TU UMBRAL AQUÍ 

const char *pin = "1234";  // Cambia esto a tu PIN Bluetooth 

String device_name = "PUMAS2024"; 

BluetoothSerial SerialBT; 

String inputString = ""; 

bool stringComplete = false; 

const uint8_t UV _1             = 2; 

const uint8_t Ventilador _2 = 4; 

const uint8_t Foco_3           = 5; 

const uint8_t Bomba_4       = 15; 

#define DHTPIN 0 // Pin donde está conectado el sensor DHT11 (GPIO0) 

#define DHTTYPE DHT11 // Tipo de sensor DHT11 

// Declara el tipo de sensor DHT 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

unsigned long previousMillis = 0; 
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const long interval = 500; // Intervalo de actualización en milisegundos (0.5 

segundos) 

 

//--------------------------------------------------------------- 
// CODIGO DE PROGRAMACION EN MATLAB   

//--------------------------------------------------------------- 

clear all; clc; clear bt; 

 % Configurar el objeto Bluetooth para comunicarse con el módulo HC-05 

 global bt; % Declarar 'bt' como una variable global 

 bt = bluetooth('PUMAS2024', 1); % Nombre del dispositivo Bluetooth 

('PUMAS2024' en este caso) 

% Declarar el temporizador como una variable global 

 global t; 

  try 

     fopen(bt); 

     disp('Conexión Bluetooth establecida.'); 

 catch 

     disp('No se pudo establecer la conexión Bluetooth.'); 

     return; 

 end 

 

RESULTADOS  

La interfaz gráfica desarrollada en Matlab ha demostrado ser una 
herramienta eficaz para el control remoto de los sistemas del invernadero a través 
de una conexión Bluetooth. Esta interfaz permite la gestión precisa de la iluminación, 
tanto UV como incandescente, así como de los sistemas de ventilación y riego. De 
manera crucial, también facilita la recopilación y el monitoreo en tiempo real de las 
variables físicas del ambiente del invernadero, todo ello accesible desde un 
ordenador. Como se ilustra en la Imagen 6a, el invernadero está diseñado para ser 
versátil en su uso, permitiendo el cultivo de diversas variedades de hortalizas. En 
esta investigación específica, se ha empleado con éxito para el cultivo de Lactuca 
Sativa (Lechuga), evidenciando la adaptabilidad y eficacia del sistema en el apoyo 
al crecimiento de esta especie vegetal. 

Imagen 6 
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Invernadero piramidal a escala para la reproducción roble rojo y verde y su 
germinación  

 

 

(a) (b) 
Nota: a) La estructura del invernadero piramidal puede observarse que esta echo 
fácilmente y con material reciclado muestra cada parte que lo conforma. b) se 
observa el germinado de las semillas de lechuga reproduciendo el roble rojo y 
verde, esta se encuentra en muchos supermercados, es fácilmente reconocible 
por sus hojas arrugadas y su color rojizo. A la boca es crujiente, sabrosa y de 
sabor dulce. Aporta un gran color a las ensaladas.  

 
La Imagen 6b muestra el proceso de germinación de semillas de Lactuca 

Sativa dentro del invernadero piramidal. Este diseño contribuye a un crecimiento 
acelerado de las plantas, gracias a su ambiente controlado. Aunque es 
recomendable inicialmente germinar las semillas en un entorno separado para evitar 
la sobrepoblación en la fase de germinado, en este estudio específico, se optó por 
germinar las semillas directamente en el invernadero. Esta metodología permitió 
observar el desarrollo acelerado, demostrando la eficacia del invernadero piramidal 
en el soporte del ciclo completo de crecimiento de la Lactuca Sativa y en la Imagen 
7a y 7b se puede ver su crecimiento. 
Imagen 7 

Crecimiento de lechuga roble rojo y verde  
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(a) (b) 

Nota: a) Se muestra la tina del contenedor de agua y el aspersor para el riego. b) 

Se muestra el crecimiento de las lechugas roble rojo y verde dentro de los dos 

contenedores de forma piramidal  

 
CONCLUSIÓN 
 

El sistema implementado ha demostrado una capacidad notable para regular 
la humedad del suelo dentro de los parámetros óptimos, resultando en un 
crecimiento robusto y saludable de Lactuca Sativa en el invernadero de diseño 
piramidal. Se observó un desarrollo de la lechuga excepcional, caracterizado por un 
follaje denso y hojas de un verde vivo y brillante. Esta mejora se atribuye al 
monitoreo remoto en tiempo real, que permitió una supervisión constante y precisa 
del estado fisiológico de Lactuca Sativa. Además, la interfaz gráfica proporcionó un 
seguimiento detallado de las variables físicas del entorno, confirmando la eficiencia, 
control y practicidad del sistema en la gestión de la humedad del suelo. Estos 
factores han sido cruciales para el crecimiento saludable de Lactuca Sativa y su 
reproducción exitosa en el invernadero piramidal a escala. Este avance en el diseño 
del huerto piramidal, integrando tecnología IoT y un servidor web local, resalta su 
potencial impacto social significativo en la agricultura controlada. Esta solución 
tecnológica es particularmente pertinente en el contexto del cambio climático actual 
y la variabilidad en los patrones de precipitación, demostrando ser un método 
efectivo para optimizar los procesos de cultivo en ambientes controlados. 
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Resumen 

La gestión de residuos es una tarea compleja que se ha convertido en un 

problema fuerte a nivel internacional debido a que la población está produciendo 

toneladas de basura. Los basurales a cielo abierto reciben los residuos sin ningún 

tipo de separación ni tratamiento, produciendo un impacto en las napas de agua 

superficial, el humo producto de una quema también es un problema para los 

habitantes, además el predio constituye un foco para el desarrollo de vectores 

causantes de diversas enfermedades, generación de gases de efecto invernadero, 

generación de malos olores y contaminación visual. De acuerdo a la SEMARNAT 

cada persona en México produce 1 kilo de basura al día, se generan 42 millones de 

toneladas al año.  

Muchos de los residuos que van a parar a tiraderos o rellenos sanitarios con 

materiales que pueden recuperarse y reciclarse. El reciclar ayuda a hacer un uso 

eficiente de los recursos naturales porque complementa o sustituye a las materias 

primas extraídas directamente de la naturaleza. El manejo de los residuos sólidos 
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municipales es analizado desde su generación, almacenamiento, transporte y 

tratamiento, hasta su deposito en predios indicados para ello. Se realizo con el 

apoyo del Departamento de Limpia Pública del H. Ayuntamiento de Naranjos, Ver. 

Se implementaron técnicas de administrativas de Análisis y Diagnóstico como 

entrevistas y encuesta al personal de trabajo y jefe de departamento, con el fin de 

buscar y contribuir con estrategias en la gestión de los residuos como implementar 

cursos básicos al personal sobre legislación en el manejo de residuos, equipo de 

manipulación adecuado, riesgos biológicos y primeros auxilios. Se finalizo con la 

implementación de los mismos y la entrega de resultados a la Presidencia Municipal, 

obteniendo la aprobación y el compromiso de seguir contribuyendo a la mejora 

continua.  

Palabras clave 

Residuos solidos urbanos, Orgánico, Inorgánico, reciclaje, gestión de residuos.  

 

Abstract 

Waste management is a complex task that has become a major problem at 

the international level because the population is producing tons of garbage. Open-

air landfills receive waste without any type of separation or treatment, producing an 

impact on the surface water table, the smoke from burning is also a problem for the 

inhabitants, and the site is also a focus for the development of vectors that cause 

various diseases, generation of greenhouse gases, generation of bad odors and 

visual pollution. According to SEMARNAT, each person in Mexico produces 1 kilo of 

garbage per day, generating 42 million tons per year. 
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Much of the waste that ends up in landfills or landfill sites contains materials 

that can be recovered and recycled. Recycling helps to make efficient use of natural 

resources because it complements or replaces raw materials extracted directly from 

nature. The management of municipal solid waste is analyzed from its generation, 

storage, transportation, and treatment, to its deposit in designated landfills. It was 

carried out with the support of the Department of Public Cleaning of the Municipality 

of Naranjos, Veracruz, and administrative techniques were implemented. 

Analysis and diagnosis, such as interviews and a survey of personnel and 

department heads, in order to seek and contribute to waste management strategies, 

such as implementing basic courses for personnel on waste management 

legislation, appropriate handling equipment, biological risks and first aid. These 

courses were completed and the results were delivered to the Municipal Presidency, 

obtaining approval and a commitment to continue contributing to continuous 

improvement. 

Keywords 

Municipal solid waste, organic, inorganic, recycling, waste management. 

 

I. Introducción 

De acuerdo con el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales del 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis), para el ejercicio 

fiscal 2023, un total de 99 municipios destinaron 699 millones 860 mil 962.71 pesos 

en los programas de protección y preservación ecológica. Esto representa que el 

53% de los municipios por no invertir en la gestión adecuada de sus residuos a 
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pesar de la obligación legal establecida en el articulo 10 de la Ley General para la 

prevención y Gestión Integral de los residuos.  

La gestión de los residuos urbanos es un problema complejo por todos los 

actores que se involucran, sistemas, procedimientos y costos de todo el proceso. 

Diversos métodos y estrategias han sido implementados en busca de dar solución 

a esta situación. (LEPURE, 2008) presenta un análisis comparativo entre tres 

municipios reconocidos por sus 'buenas prácticas' y tres municipios de 'control' 

(Toluca y Naucalpan en el Estado de México, Irapuato y Celaya en Guanajuato, y 

Coatzacoalcos y Xalapa en Veracruz). Con una combinación de métodos 

cuantitativos (v.g. índices construidos ex profeso) y cualitativos, el análisis reveló 

que los ayuntamientos con mejores desempeños en el manejo integral de residuos, 

si se controlan factores demográficos y socio-económicos, cuentan con 

instrumentos legales actualizados y coherentes, personal capacitado (con 

experiencia en la administración pública y en el MIRSU), recursos 

financieros de programas federales, ingresos propios elevados como proporción del 

total y activa participación ciudadana en programas relacionados con el manejo. 

La implementación de estrategias para la gestión de residuos urbanos en el H. 

Ayuntamiento de Naranjos, Ver.  es importante debido a que hoy en día la 

generación de basura se ha vuelto un problema prioritario debido a la cantidad, 

manejo y lugar donde ubicar los desechos orgánicos e inorgánicos.  Esto debido en 

gran medida a un alto crecimiento demográfico que presenta el municipio y otros 

factores como la crisis económica que ha obligado a reducir el gasto público. Es 

prioridad para el Municipio la calidad de vida de sus habitantes que puede ser 

afectada por un incorrecto manejo de los residuos, ya que fomenta enfermedades, 

perjudica el medio ambiente, afecta la estética urbana, los paisajes naturales y las 

especies oriundas de la región, además de la contaminación del agua, suelo y aire.  
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La correcta eliminación de los residuos es fundamental para evitar sus impactos 

negativos, la presente investigación realiza un análisis y diagnóstico de la gestión 

de residuos actual del departamento de Limpia publica del Municipio de Naranjos, 

Veracruz. Posterior al Diagnostico se buscó una solución a las necesidades que se 

presentaban en el procedimiento actual, comenzando en común acuerdo con el Jefe 

de Limpia publica en la capacitación al personal en los rubros de riesgos biológicos, 

equipo y manejo adecuado en la manipulación de residuos, leyes aplicables y una 

campaña  a la población involucrando a padres de familia, alumnos, profesores y 

comunidad en general, en la educación ambiental y competencias ciudadanas 

frente al manejo de residuos sólidos para lograr tener un municipio más limpio. 

 

II. Metodología 

Este estudio de caso es un diseño de investigación adecuado, ya que se desea 

obtener un conocimiento concreto, contextual y a profundidad sobre un tema 

específico del manejo de residuos urbanos. Permite explorar las características, 

significados e implicaciones clave del caso. Los pasos para realizarlo son, 

seleccionar un caso, recopila los datos, redacta un resumen, presenta al cliente 

(municipio), muestra los desafíos a superar, muestra las soluciones aportadas, 

mostrar los resultados a la Presidencia Municipal obtenidos y la conclusión 

acompañada de la Mejora Continua.  
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Se inicio Diagnosticando el proceso actual del manejo de residuos urbanos que 

se lleva a cabo en el departamento de Limpia Pública del H. Ayuntamiento de 

Naranjos, Ver. Se conto con el apoyo de la Presidencia Municipal y la jefatura del 

departamento facilitando la información acerca del número de empleados, parque 

vehicular, rutas de recolección y equipo de protección para la manipulación de los 

residuos. Se aplico una encuesta al jefe de departamento de Limpia Publica y una 

encuesta a los empleados de la Limpia Publica, se analizó la información 

proporcionada y la recolectada mediante las herramientas administrativas antes 

mencionadas (Encuesta y entrevista). Las siguientes imágenes las muestran: 

Imagen 1 Portada de Encuesta a jefe de Limpia Publica 
Fuente:   Elaboración propia 
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Imagen 2 Portada de Encuesta Empleados de Limpia Publica 
Fuente:   Elaboración propia 

Posterior al Diagnostico, se realizó el Análisis de la información que se 

recolecto, cada pregunta fue analizada y mostrada en diagramas de pastel para que 

se tuviera una mejor comprensión de los datos, en cuanto a las entrevistas de los 

empleados. Referente ala entrevista del jefe de departamento se hizo un análisis de 

lo que respondió en cada una de las preguntas. En las siguientes imágenes se 

muestran las preguntas claves y sus gráficos que determinaron posteriormente la 

problemática encontrada.  

 

Imagen 3 Muestra de Análisis Grafico al personal de Limpia Publica 
Fuente:   Elaboración propia 
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Con la información del diagnostico analizado, se reviso en la literatura 

nacional e internacional situaciones similares en otros municipios para determinar 

la problemática. Algunos de los artículos analizados se encuentran en la siguiente 

imagen: 

 

 

Terminado el Diagnostico, el Análisis, revisado la literatura, Se realiza el 

siguiente Diagrama de Ishikawa que finalmente esta investigación muestra la 

problemática encontrada: 
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Imagen 4 Diagrama de Ishikawa problemática 
Fuente:   Elaboración propia 

 En reunión con el Jefe de Departamento y Líder sindical se realizó una mesa 

de trabajo donde se determinó que sería un proyecto a largo plazo en el cual se 

iniciaría por la capacitación de todos los empleados involucrados en la limpia 

publica, bajo el Visto Bueno de la Presidencia Municipal. Los principales puntos son: 

Legislación sobre manejo de residuos, equipo de básico de seguridad de 

manipulación de residuos.  Gracias al poyo de la Presidencia se acordó utilizar el 

salón de cabildo para la capacitación, horarios y personal a participar. El material 

autorizado fue el siguiente: 
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Capacitación Integral sobre Residuos Urbanos 

Departamento de Limpia Publica  

H. Ayuntamiento de Naranjos, Veracruz.  

 

Temario: 

1.- Legislación sobre Manejo de Residuos Urbanos. 

2.- Equipo de Protección personal para manipulación de Residuos Urbanos. 

3.- Revisión del Reglamento Interno de Limpia Publica  

4.- Tratamiento y Disposición Final de Residuos.  

Imagen 5 Portada de cuadernillo de Capacitación 
Fuente:   Elaboración propia 

 

 

 

III. Resultados 

En primera instancia se logro que el personal obtuviera conocimientos sobre la 

siguiente legislación: 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) 

 

 

http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/libros2009/190117.pdf
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Reglamento de la LGPGIR 

 

 

Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 

 

NOM-083-SEMARNAT 

 

NOM-098-SEMARNAT 

 

Normas Mexicanas (NMX) 

 

NMX-AA-015-1985 Protección al ambiente - Contaminación del suelo - 

Residuos sólidos municipales - Muestreo - Método de cuarteo. 
NMX-AA-016-1984 Protección al ambiente - Contaminación del suelo - 

Residuos sólidos municipales - Determinación de humedad 

NMX-AA-018-1984 Protección al ambiente - Contaminación de suelo - 

Residuos sólidos municipales - Determinación de cenizas. 

NMX-AA-019-1985 Protección al ambiente - Contaminación del suelo - 

Residuos sólidos municipales - Peso volumétrico “in situ”. 

NMX-AA-021-1985 Protección al ambiente - Contaminación del suelo - 

Residuos sólidos municipales - Determinación de materia orgánica. 

http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO2007.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/PPD02/nom-083.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/PPD02/DO343.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/NMX-AA-015-1985.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/NMX-AA-016-1984.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/NMX-AA-018-1984.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/NMX-AA-019-1985.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/NMX-AA-021-1985.pdf
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NMX-AA-022-1985 Protección al ambiente - Contaminación del suelo - 

Residuos sólidos municipales - Selección y cuantificación de subproductos. 

NMX-AA-024-1984 Protección al ambiente - Contaminación del suelo - 

Residuos sólidos municipales - Determinación de nitrógeno total. 

NMX-AA-025-1984 Protección al ambiente - Contaminación del suelo - 

Residuos sólidos - Determinación del PH - Método potenciométrico. 

NMX-AA-031-1976  Determinación de azufre en desechos sólidos. 

NMX-AA-032-1976 Determinación de fosforo total en desechos sólidos 

(método del fosfavanadomolibdato). 

NMX-AA-033-1985  Protección al ambiente - Contaminación del suelo - 

Residuos sólidos municipales - Determinación de poder calorífico superior. 

NMX-AA-052-1985 Protección al ambiente - Contaminación del suelo - 

Residuos sólidos municipales - Preparación de muestras en el laboratorio 

para su análisis. 

NMX-AA-061-1985 Protección al ambiente - Contaminación del suelo - 

Residuos sólidos municipales - Determinación de la generación. 

NMX-AA-067-1985 Protección al ambiente - contaminación del suelo -

Residuos sólidos municipales - Determinación de la relación carbono / 

nitrógeno. 

NMX-AA-068-1986 Protección al ambiente - Contaminación del suelo - 

Residuos sólidos municipales - Determinación de hidrogeno a partir de 

materia orgánica. 

http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/NMX-AA-022-1985.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/NMX-AA-024-1984.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/NMX-AA-025-1984.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/NMX-AA-031-1976.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/NMX-AA-032-1976.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/NMX-AA-033-1985.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3432.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3433.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3434.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3435.pdf
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NMX-AA-080-1986 Contaminación del suelo - Residuos sólidos 

municipales - Determinación del porcentaje de oxígeno en materia 

orgánica. 

NMX-AA-091-1987 Calidad del suelo – Terminología. 

NMX-AA-092-1984 Protección al ambiente - Contaminación del suelo - 

Residuos sólidos municipales - Determinación de azufre. 

NMX-AA-094-1985 Protección al ambiente - Contaminación del suelo - 

Residuos sólidos municipales - Determinación de fosforo total. 
 

 

Equipo de Protección personal para manipulación de Residuos Urbanos: 

 

Proveer equipo de protección sanitaria (desechable) a trabajadores de 

limpia (mascarilla, mandil, guantes, googlees).  

Desecho diario de equipo de protección sanitaria que usan los trabajadores. 

Desinfección o sanitizar camiones de recolección: exterior, compartimento 

de carga e interior de la cabina del conductor. 

 

Concluida la capacitación, se realizó una segunda reunión con jefe de limpia 

publica, sindicato y Presidencia Municipal para agregar a la capacitación apoyo en 

cuanto a el respaldo del presupuesto gubernamental que se ejercerá en el 2024 

correspondiente a este grupo, en este año se contribuyo con dos camiones 

compactadoras más para la atención a la ciudadanía. 

http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3436.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3437.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3986.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3438.pdf
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Imagen 6 Parque Vehicular de Limpia Publica 
Fuente:    Elaboración propia 

En cuanto a los trabajadores establecer mecanismos para proteger a los 

trabajadores de limpia y pepenadores que seguirán trabajando. comunicar medidas 

de protección con una campaña de información/capacitación sobre riesgos en el 

manejo de residuos, brindar insumos para protección sanitaria y equipo básico de 

protección personal, informar sobre el manejo adecuado de bolsas de residuos de 

personas infectadas. Se incluye en una posterior etapa a esta investigación la 

propuesta de una campaña municipal de concientización para que la ciudadanía se 

integre al proyecto. 

 

IV. Conclusiones 

De acuerdo a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales del 

Gobierno de México en el país, se generan diariamente 102,895.00 toneladas 

de residuos, de los cuales se recolectan 83.93% y se disponen en sitios de 

disposición final 78.54%, reciclando únicamente el 9.63% de los residuos 

generados. Artículo 10 de la LGPGIR establece que los municipios tienen a su 
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cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que 

consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final.  

La realidad de los municipios es que se enfrentan a diversas circunstancias 

que en muchos casos se escapan de sus capacidades técnicas y financieras, 

debido a la dificultad de contar con personal capacitado, de adquirir o 

comprometer recursos financieros que den certeza a las inversiones del sector 

privado y por el corto tiempo de las administraciones municipales, lo que conlleva 

a la ruptura de la curva de aprendizaje y por ende a una falta de continuidad en 

las acciones y proyectos que garanticen una gestión integral de los residuos 

sólidos urbanos. 

El Municipio de Naranjos, Veracruz, toma con seriedad el tema ya que de el 

depende gran parte de la salud pública, seguirá incrementando de acuerdo al 

compromiso adquirido el presupuesto para este rubro. La presente investigación 

sienta las bases de todo el proceso que se llevara a cabo en conjunto con el H. 

ayuntamiento, era necesaria primero la capacitación , el conocimiento básico en 

los involucrados, y se ha cumplido en este periodo colaborativo de conocimiento.  
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Resumen: En la agenda prioritaria de cualquier país, el contar con un sistema de 

salud público multinivel e integral que garantice a su población la prevención, 

detección y seguimiento de esta ya que es sinónimo de Progreso (Smith,1993). La  

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos Mexicanos Fundamentado  en  el  

Artículo  4°  manifiesta: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, La 

ley definirá las bases  y  modalidades  para  el  acceso  a  los  servicios  de  salud  

y  establecerá  la concurrencia  de  la  Federación y  las entidades  federativas en 

materia  de  salubridad general”(Frenk,1991), el   sistema de   salud   en   México   

ha   transitado   por   varias   reformas significativas,  tratando  de  reducir  las  
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inequidades  en  la  atención  a  la  salud  de  la población(Ramírez, Vázquez, García  

& Vázquez, 2020)La salud pública busca el  bienestar, establecido por la teoría 

de:”Perman”(Martín,2006) los guanajuatenses buscan oportunidades de mejorar su  

bienestar(Blanco&Sam,2014)por ello emigran a diferentes partes del 

mundo(Massey, Arango, Hugo, Kouauci, Pellegrino & Maupomer, 2016). Una vez 

cumplido su antigüedad laboral regresan a su terruño ahora convertidos en adultos 

mayores, enfrentando nuevos desafíos (Zarebski,2021) uno de ellos es cuidar de 

su salud odontológica (Medina & Maupomer,2006). Con una metodología 

cuantitativa, retrospectiva y transversal analizando 12 meses en los años 2022-2023 

en un solo turno ofertado de lunes a viernes en un horario vespertino, se analiza a 

la población migrante que acude a un nosocomio público de segundo nivel al 

servicio de odontología. Encontrándose como hallazgos de 159 pacientes 

analizados el 6.28% son migrantes efectuándoles integralmente el esquema 

marcado en la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-2015, Para la prevención y 

control de enfermedades bucales. Para la prevención y control de enfermedades 

bucales. Concluyendo la población migrante no cuenta con los documentos legales 

que les permitan acceso a los sistemas sanitarios públicos de odontología en el sur 

del Estado de Guanajuato, México. Dejando en la orfandad a mexicanos sin patria 

hablando jurídicamente. Por ente sin cumplir el Artículo 4° constitucional (Correa, 

Salgado & Chávez,2021). Ante tal panorama en la presente investigación se 

visibiliza la creación de una política pública que permita cumplir con el tercer 

objetivo: salud y bienestar de los objetivos de desarrollo sostenible. Palabra Clave. 

Salud publica odontológica, emigrantes guanajuatenses, Norma Oficial Mexicana 

NOM-013-SSA2-2015, Para la prevención y control de enfermedades bucales, ODS 

tercero. 
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Abstract: In the priority agenda of any country, having a multilevel and 

comprehensive public health system that guarantees its population its prevention, 

detection and monitoring since it is synonymous with Progress (Smith, 1993). The 

Political Constitution of the United Mexican States Based on Article 4 states: “Every 

person has the right to health protection. The law will define the bases and modalities 

for access to health services and will establish the concurrence of the Federation 

and the federal entities in matter of general health", the health system in Mexico has 

gone through several significant reforms, trying to reduce inequities in the health 

care of the population (Ramírez, Vázquez García & Vázquez, 2020) Public health 

seeks well-being, Established by the theory of: “Perman” Guanajuato people look for 

opportunities to improve their well-being, which is why they emigrate to different 

parts of the world. Once they have completed their seniority, they return to their 

homeland now converted into older adults, facing new challenges, one of them being 

taking care of their dental health. With a quantitative, retrospective and transversal 

methodology analyzing 12 months in the years 2022-2023 in a single shift offered 

from Monday to Friday in the afternoon, the migrant population that attends a 

second-level public hospital for the dentistry service is analyzed. The findings of 159 

patients analyzed were that 6.28% were migrants, fully carrying out the scheme 

outlined in the NOM013-SSA-2006 standard. In conclusion, the migrant population 

does not have the legal documents that allow them access to public dental health 
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systems in the south. from the State of Guanajuato, Mexico. Leaving Mexicans 

without a country orphaned, legally speaking. Therefore, without complying with 

Article 4 of the Constitution. Given such a panorama, this research makes visible the 

creation of a public policy that allows compliance with the third objective: health and 

well-being of the sustainable development objectives. Keyword. Dental public 

health, Guanajuato immigrants, Standard NOM-013-SSA2-2006, ods third. 

I.- Introducción.  El Estado de Guanajuato es la sexta economía del país el bajío 

mexicano prospero ya que cuenta con diez clústeres entre los principales el 

automotriz. Pieza clave en el desarrollo es el sistema sanitario público de 

Guanajuato (Ramirez, Cano & Ortiz, 2023) catalogado como el mejor sistema de 

salud del país. La presente investigación invita a un viaje rumbo al progreso y 

desarrollo en donde la grandeza del profesionista sanitario público, siempre 

cobijados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud 

Sección 37 Guanajuato [Sntsa 37]  

1.1. Salud pública en México. La  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos Fundamentado   en  el  Artículo  4°  manifiesta: “Toda persona tiene 

derecho a la protección de la salud, La ley definirá las bases  y  modalidades  para  

el  acceso  a  los  servicios  de  salud  y  establecerá  la concurrencia  de  la  

Federación y  las entidades federativas en materia  de  salubridad general”, el   

sistema de   salud   en   México   ha   transitado   por   varias   reformas 
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significativas(Frenk Bobadilla, Stern, Freika,& Lozano, 1991)  tratando  de  reducir  

las  inequidades  en  la  atención  a  la  salud  de  la población(Ramírez, Vázquez 

Fernández, García & Vázquez, 2020).En México se crea en el 2003 el programa 

nacional de salud pública: “Seguro Popular”. Política pública asegurar servicios de 

salud públicos a través del sistema nacional de compensación económica 

interestatal (Portabilidad) el cual buscaba la unificación rápida de los servicios 

públicos sanitarios sin generar un gasto a sus beneficiados. Basado en la norma 

mexicana NOM-004-SSA3-2012(Luna, Flores & Ramírez, 2021).  Por decreto 

presidencial se anula y con ello el 1 de enero del 2020 por lo que el Estado de 

Guanajuato decide no incorporarse a el nuevo régimen INSABI. Por lo que es un 

factor detonante para buscar un mejor bienestar de acuerdo con la teoría PERMAN. 

1.2. Teoría del bienestar PERMAN. Martin Seligmanen 1999 postulo una teoría del 

bienestar en tres dimensiones hacia la felicidad, la vida placentera y una vida 

comprometida (Blanco y Sam 2014).  Regido por 5 principios 1.2.1 Emociones 

positivas. Tiene una vial importancia porque impactan en la salud integral del ser 

humano (Martín,2002). 1.2.2. Compromiso es el nivel refiriéndose a la 

responsabilidad de cuidar del ser humano por si mismo y su entorno. 1.2.3. 

Relaciones positivas. Es la habilidad personal de relacionarse con personas que 

contribuyan a mejorar al ser humano. 1.2.4. Significado. Llamado a la interpretación 

efectuada a un hecho o atributo del ser humano. 1.2.5 Logro. Denominado así al 
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crecimiento personal. Buscando un bienestar los guanajuatenses buscan 

oportunidades de mejora continua por lo cual  emigran siendo un detonante cuidar 

las salud integral.  

1.3. Migrantes en Guanajuato. Con el nuevo régimen del INSABI el Estado de 

Guanajuato no se adhiere al mismo por lo que para hacerle frente a la situación 

blinda sus fronteras atendiendo solamente a guanajuatenses. Dejando a los 

mexicanos sin identidad jurídica pierden la oportunidad de acudir a un sistema 

sanitario público afectando a los migrantes radicados en el extranjero y de retorno 

solo en las fiestas patronales regionales por una corta temporada en su gran 

mayoría migrantes adultos mayores (Massey, Arango, Hugo, Kouaouci, Pellegrino 

& Taylor, 2008). 

1.3.1. La Década del Envejecimiento Saludable y la salud bucal. El envejecimiento 

es el proceso que inicia desde el nacimiento y termina con la muerte, mientras que 

la vejez es una etapa de vida que comienza a los 60 años y es considerada la última 

etapa de vida formando parte del envejecimiento (Zarebski,2021). 

En la actualidad la población mundial está envejeciendo, siendo los grupos de 

mayor edad los que más crecen proporcionalmente. 

 Todos los países del mundo están experimentando un incremento tanto de la 

cantidad como de la proporción de personas mayores en la población de acuerdo al 

pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud (Casado, 2021).  
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La Organización Mundial de la Salud nos menciona que, en 2030, una de cada seis 

personas en el mundo tendrá 60 años o más. el grupo de población de 60 años o 

más habrá subido de 1000 millones en 2020 a 1400 millones. (Zarebski,2021). 

 Por lo tanto, en 2050, la población mundial de personas de 60 años o más se habrá 

duplicado 2100 millones (Garcia, 2019). 

1.3.2 La Década del Envejecimiento Saludable y la salud bucal. 

 El estado de Guanajuato no es la excepción, de acuerdo con las estadísticas del 

INEGI en 2020 menciona que el índice de envejecimiento aumento a un 41.7%. 

(Ramírez, Cano & Ortiz, 2023).  

La salud bucal de los individuos y de la población, resulta del proceso salud-

enfermedad y de acuerdo con el estudio sobre la carga mundial de enfermedad 

2010 (Global Burden Disease, GBD 2010), de las cincuenta enfermedades y 

trastornos más prevalentes e incapacitantes, tres son del ámbito de la salud bucal: 

caries dental, enfermedad periodontal y edentulismo (reconocidos como problemas 

de salud pública).  

Su tratamiento es muy costoso, incluso en los países industrializados y no está al 

alcance de la mayoría de la población en los países de bajos y medianos ingresos. 

Los adultos mayores buscan su bienestar en materia de salud por lo que ahora es 

una preocupación el cuidado bucal, mismo que se ve mermado por las 

enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus tipo dos (Medina-

Solis, Maupomé, Avila-Burgos, Pérez-Núñez, Pelcastre-Villafuerte, & Pontigo-

Loyola, 2006). 
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Dentro de la consulta odontológica existe un aumento en la atención de a este grupo 

de edad ya que son propensos a presentar gran variedad de problemas bucales 

como caries principalmente caries radicular, enfermedad periodontal, pérdida 

dentaria, lesiones en la mucosa oral, aunado a esto la xerostomía. 

Punto detonante son los migrantes los cuales buscan atención integral en materia 

odontológica ya que por el ahorro de un seguro de gastos mayores en salud no lo 

cubren y los altos costos prefieren esperar a que regresen a su terruño para ser 

atendidos, ahora se les muestra un panorama distinto en donde no cuentan con 

identidad jurídica que demuestre su nacionalidad. Truncando así el acceso a los 

sistemas sanitarios públicos en el sur del Estado de Guanajuato. 

1.4. Objetivo de Desarrollo Sostentable.  

 Las mejoras en salud a nivel mundial son visibles en nuestra época, en promedio 

de 145 a 200 países, o zonas, ya han alcanzado, o están en vías de alcanzar, la 

meta de los ODS relativa a la mortalidad de los menores de 5 años (Sanhueza, 

Carvajal-Vélez, Mújica, Vidaletti, Victora & Barros,2023). 

 381 millones de personas vieron mermada su economía familiar o se mantuvieron 

en la pobreza extrema en 2019, debido a los pagos directos en concepto de sanidad.  

Por ello la Organización Mundial en Salud decreta los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS) en su objetivo tercero postula; salud y bienestar para toda la 

población mundial. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud Sección 37 en 

Guanajuato, México crea estrategias de afrontamiento en materia sanitaria a fin de 

cumplir con más metas trazadas por los ODS.  
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Creando en la presente investigación inédita postulando la salud odontológica con 

los migrantes en el sur del Estado de Guanajuato. 

II.- Metodología.  

2.1 Planteamiento del problema. Constitución Política de 1917 Artículo 4º manifiesta: “Toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud, La ley definirá las bases y modalidades para el 

acceso a los servicios de  salud  y  establecerá  la concurrencia  de  la  Federación y  las entidades  

federativas en materia  de  salubridad general” por lo  que el brindar salud integral a todos los 

mexicanos, un punto focal son los guanajuatenses radicados en cualquier parte del  mundo. 

2.2 Objetivo de la investigación. Él visibilizar del impacto e impulsar una política 

pública sanitaria por medio del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-013-

SSA2-2015, Para la prevención y control de enfermedades bucales que atienda a los 

migrantes de retorno los cuales solicitan los servicios sanitarios, desde la trinchera 

del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 37 

Guanajuato, México. Se vuelve referente por la efectividad del sistema de gestión 

de la calidad (SGC), se basa en una serie de actividades coordinadas de pasos y 

que permite estándares mundiales aplicables en el rubro sanitario. 

2.3 Hipótesis. ¿La retrospectiva sanitaria de la Norma Oficial Mexicana NOM-013-

SSA2-2015, Para la prevención y control de enfermedades bucales es incluyente para los 

migrantes guanajuatenses durante el periodo 2022-2023 en un Nosocomio público 

en Guanajuato Sur (NGS) en el turno vespertino del servicio de odontología? 

2.4. Instrumentos. Se analizaron el comportamiento anual del periodo 2022-2023 

basados en los resultados estadísticos y para la identificación de los migrantes se 

efectuó entrevistas verbales aplicadas a los usuarios del servicio odontológico turno 

vespertino el (NGS)    
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2.5 Metodología. Mediante una metodología cuantitativa de corte retrospectivo-

sanitaria de la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-2015, Para la 

prevención y control de enfermedades bucales en el NGS. 

 

Mientras que el Proceso Estadístico se efectuó con el programa estadístico IBM 

SPSS Statistics 22.0 base para Windows en cooperación con la Universidad Privada 

Domingo Savio Sede Tarija, Bolivia. 

Teniendo la finalidad demostrar estadísticamente el aumento de atención en 

consulta o odontológica de adultos mayores en el periodo de diciembre 2022 a 

noviembre 2023. 

III.- Resultados. 

Resultados: En noviembre 2022 las personas que acudieron a consulta 

odontológica en un con un total de 159, de los cuales, menores de 10 fueron 41, de 

10 a 19 fueron 26, de 20 a 59 fueron 65, 60 y más años 27 pacientes. (Gráfica 1.- 

Panorama General de consultas odontológicas en NGS) 

Gráfica 1.- Panorama General de consultas odontológicas en NGS 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Durante el mes de noviembre 2023 las estadísticas arrojaron la siguiente 

estadística, de un total de 160 pacientes menores de 10 fueron 38, de 10 a 19 fueron 

18, de 20 a 59 fueron 73, 60 y más años 31 pacientes. (Gráfica 2.- Estadística 

General Noviembre del 2023)  

Gráfica 2.- Estadística General Noviembre del 2023.

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El movimiento de consultas odontológicas en el turno vespertino fue de 23,392 

teniendo el porcentaje más alto las consultas odontológicas con un 14,431. (Tabla1.- 

Actividades odontológicas en NGS) 

Tabla1.- Actividades odontológicas en NGS. 

Actividades odontológicas 
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Total de actividades extramuros 8961 38 

Total de actividades odontológicas 14431 62 

Total 23392 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

Por lo que se observa que el total de consultas odontológicas es de 23392 otorgadas 

en el turno vespertino. (Gráfica 3.- Actividades Odontológicas NGS) 

Gráfica 3.- Actividades Odontológicas NGS.

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las atenciones de los migrantes fueron a 10 personas que contaban con los 

documentos jurídicos para la atención de migrantes (Tabla 2. Migrantes tendidos 

por género) 

Tabla 2. Migrantes tendidos por género. 

Migrantes Atendidos 
por género Núm. porcentaje 

Total de 
actividades 
extramuros

38%

Total de 
actividades 

odontologicas
62%

Actividades Odontológicas NGS

Total de actividades extramuros Total de actividades odontologicas
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Mujeres 4 40 

Hombres 5 50 

Menores de Edad 1 10 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

El 50% de atenciones se registra en el género masculino. El 40% son mujeres y el 

10% se registro en menores de edad. (Gráfica 4.- Migrantes atendidos) 

Gráfica 4.- Migrantes atendidos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Los guanajuatenses radicados en el extranjero en su gran mayoría se registran en 

la unión americana (Tabla 3.- Países de residencia de migrantes guanajuatenses).  

Tabla 3.- Países de residencia de migrantes guanajuatenses. 

País de Residencia Núm. Porcentaje 

40%

50%
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MIGRANTES ATENDIDOS
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USA. 9 90 

Venezuela 1 10 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

El 90% de los migrantes radicados en el extranjero se encuentran en América del 

Norte en Estados Unidos (Gráfica 5.- País Residencia de migrantes guanajuatense) 

Gráfica 5.- País Residencia de migrantes guanajuatense. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-2015, Para la prevención y 

control de enfermedades bucales en el nosocomio público Guanajuato Sur [NGS]  la 

limpieza bucal es el servicio más solicitado.(Tabla 4.- Consulta odontológica de 

migrantes guanajuatense). 
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Tabla 4.- Consulta odontológica de migrantes guanajuatense. 

Consultas Odontológicas Migrantes Migrantes Atendidos Migrantes No Atendidos 

Amalgamas 3 7 

Sellador 1 9 

Limpieza Bucal 10 0 

Extracciones 3 7 

Resinas 8 2 

Total Atenciones Integrales 25 25 

Fuente: Elaboración Propia. 

El esquema básico dictado por la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-2015, se 

revisa exhaustivamente la salud bucal de los migrantes guanajuatenses 

efectuándoles la revisión completa de su higiene odontológica brindándoles una 

atención integral (Gráfica 6.- Consulta odontológica integral de migrantes 

guanajuatense) 

Gráfica 6.- Consulta odontológica integral de migrantes guanajuatense. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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IV Conclusiones 

Conclusión: Durante un año que abarco de noviembre 2022 a noviembre 2023, nos 

arrojó como resultados que de los pacientes que acudieron a consulta dental la 

mayoría se encuentran en un grupo de edad de entre 20 a 59 años es decir, que en 

pocos años la balanza se inclinara en adultos hacia adultos mayores. 

En el ámbito de los  migrantes que acudieron al  nosocomio público Guanajuato Sur 

solamente es una muestra pequeña ya que la mayoría  no  cuenta con la  identidad 

jurídica vigente por lo que se visibiliza la  falta de una política pública incluyente 

impulsado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud 

Sección 37 Guanajuato (Sntsa 37) 
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RESUMEN 

En la presente investigación se plantea la situación que viven las pequeñas 

empresas en un entorno de mercado cada vez más competitivo en su giro 

económico. Se analizan como las pequeñas empresas hacen frente a las 

necesidades de clientes cada vez más exigentes y los inconvenientes para 

satisfacerlos. Además de una necesidad eminente de   aumentar sus ventas y 

ampliar su cobertura procurando cubrir nuevos nichos de mercado. De la misma 

manera, se enfrentan al reto que la globalización representa para empresas en 

etapa de crecimiento y una de ellas, es la incorporación y el involucramiento en un 

entorno cada vez más tecnológico y competitivo. 

De ahí, que, a través de un diagnóstico realizado a 30 pequeñas empresas y 

entrevistas realizadas a expertos en marketing, se plantea la posibilidad del diseño 

e implementación de una propuesta de migrar de la aplicación del marketing 

tradicional al marketing digital. Lo anterior, sustentado en la utilización de LinkedIn, 

red social empresarial por excelencia. Posterior al análisis de la información 

recopilada y el sustento teórico correspondiente se procede a diseñar una propuesta 

de implementación del marketing digital, evidenciando a través de un sondeo los 

resultados positivos del mismo. 

 

Palabras clave: Innovación, marketing, LinkedIn, pequeñas empresas. 

 

ABSTRACT 

In this research, the situation that small companies experience in an increasingly 

competitive market environment in their economic sphere is considered. It analyzes 

how small businesses face the needs of increasingly demanding customers and the 

difficulties in satisfying them. In addition to an eminent need to increase its sales and 

expand its coverage, trying to cover new market niches. In the same way, they face 

the challenge that globalization represents for companies in the growth stage and 

mailto:liruiz@itess.edu.mx
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one of them is the incorporation and involvement in an increasingly technological 

and competitive environment. 

Hence, through a diagnosis carried out on 30 small companies and interviews with 

marketing experts, the possibility of designing and implementing a proposal to 

migrate from the application of traditional marketing to digital marketing is raised. 

The above, supported by the use of LinkedIn, a business social network par 

excellence. After analyzing the information collected and the corresponding 

theoretical support, a proposal for the implementation of digital marketing is 

designed, demonstrating its positive results through a survey. 

 

Keywords: Innovation, marketing, LinkedIn, small businesses. 

 

Introducción 

La competitividad organizacional  en esta época caracterizada por el cambio, 

por la globalización de los mercados de  bienes y servicios y con una preocupación 

constante por lograr la disminución  en los costos y elevar  la productividad, las 

empresas hacen frente  cada vez a una competencia más agresiva y desleal, de tal 

forma,  que con el presente trabajo se pretende evidenciar como las empresas 

pueden utilizar los recursos tecnológicos a su favor y considerar que sin grandes 

desembolsos de capital es posible la ampliación de  cobertura y posicionamiento de 

mercado, pues nos atrevemos a afirmar que otro factor que  inhibe el crecimiento 

de las empresas,  es precisamente el factor financiero, que en muchas ocasiones 

es una de las principales preocupaciones de los gerentes de las organizaciones y 

se enfrentan  constantemente a baja productividad, bajas ventas, mercados 

reducidos, etc., luchando incansablemente  día a  día por  su sobrevivencia. 

Todos estos aspectos implican que las estructuras organizativas de 

dimensión reducida, deban asumir riesgos nuevos, pero también costos y 

obligaciones adicionales en un marco de creciente incertidumbre en cuanto a la 

evolución del mercado. Para ello, es necesario ahondar en aspectos de carácter 

más estructural que contribuyan a una mejora significativa de su posición 

competitiva tanto en el mercado interno, como en el mercado externo. 

Sin duda, el auge de las redes sociales digitales (RSD) en los últimos años, 

como Facebook, Twitter, Google+, YouTube, LinkedIn o Pinterest, ha cambiado la 

forma en que las personas se comunican a través de Internet. Las empresas, 

conscientes de que sus clientes son parte activa de las RSD, han incrementado el 
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interés de los encargados del área de marketing para explorarlas como una nueva 

herramienta de marketing (Katona et al., 2011). Sin embargo, la importancia 

estratégica del uso de éstas como herramienta de marketing no parece todavía 

clara, dada la novedad y la dificultad de monetizar y medir su impacto en el 

desempeño del negocio (Uribe Saavedra, F.,  Rialp Criado J., Llonch Andreu J., 

2017). 

 

Planteamiento del Problema 

Consultando fuentes bibliográficas y análisis de la situación económica de 

nuestro país y como sustento investigaciones previas, es posible referir la 

problemática que la mayoría de las pequeñas empresas viven en su interior: bajas 

ventas, poco posicionamiento de mercado, problemas de liquidez, falta de 

innovación, etc. Sin embargo, un problema mayor se tiene cuando se logra 

identificar en grado alarmante cuando se identifica una visión de negocios limitada 

de los dirigentes y/o encargados y una ceguera empresarial preocupante, pues 

teniendo alternativas gratuitas al alcance que le permitirían mejorar la situación, no 

es posible visualizarlas, analizarlas y mucho menos aprovecharlas en beneficio de 

la organización. 

Mediante la observación, la realización de entrevistas y la aplicación de un 

cuestionario a 30 empresas identificadas como clientes potenciales, se logra 

identificar la situación problemática que la empresa Entrada Group de Celaya S.A 

de R.L de C.V a vive. Específicamente respecto al área de mercadotecnia, que es 

el punto de análisis que nos ocupa, se logra la identificar que aplican algunas 

estrategias de marketing tradicional como volanteo y perifoneo, sin embargo, no se 

han logrado los objetivos planteado por los gerentes que es el incremento de ventas, 

mayor posicionamiento de mercado, incremento de clientes y mayores ingresos. 

Esto conlleva a realizar un análisis de los posibles inconvenientes que existen en la 

toma de decisiones y se cuestionan  las estrategias utilizadas, para ello se realiza 

un  sondeo que  permite conocer la perspectiva de los clientes, pues la empresa no 

tiene una red social, no utiliza las ventajas del marketing digital y  limitan sus 

estrategias a una visión a corto plazo, mismas que no le han dado el resultado 

esperado, de ahí la necesidad de implementar un cambio con la finalidad de cambiar 

los resultados, pues las estrategias que se vienen implementando han sido inútiles, 

por lo tanto, es urgente la utilización de otros medios para lograr llegar a sus clientes.  
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Justificación 

Una emergencia que viven las empresas de reciente creación como es el 

caso de Entrada Group de Celaya S.A de R.L de C.V., es la incorporación de la 

innovación en los procesos y la actualización de sus estrategias, pues se enfrentan 

a clientes cada vez más exigentes, clientes inmersos en un mundo de innovaciones 

tecnológicas y cambios sustanciales en su contexto. Por lo tanto, es importante 

diseñar estrategias a la altura de sus exigencias y sobretodo, buscar la manera de 

llegar a ellos. Con la intención de cumplir con sus expectativas, pero teniendo 

siempre presente que no se eleven los costos, se desarrolla la presente 

investigación con la finalidad de orientarle y apoyarle. Para ello, lo primero es 

conocer realmente la perspectiva de los clientes potenciales, lo que esperan, como 

desean que le llegue la información, conocer sus preferencias en cuanto a 

comunicación, medio de distribución, etc. De tal forma que, si se logra conocer a los 

clientes, es posible el diseño de estrategia que permitan el logro de los objetivos y 

solucionar la problemática actual existente. 

Sin duda existen diversos medios y herramientas para atraer nuevos clientes, 

sin embargo, pareciera que nunca son suficientes y sumado a eso muchas 

empresas ignoran el impacto que pueden tener las redes sociales y los beneficios 

que pueden proporcionar si a conciencia se diseña un plan para ello y se lleva a 

cabo la implementación.    

Actualmente la empresa sujeta a estudio utiliza para dirigirse a sus clientes, 

medios de comunicación y estrategias de marketing tradicionales que en el nuevo 

entorno ya no proporcionan los resultados esperados, pues son recursos y medios 

que quedaron obsoletos ante los cambios del mercado global, de ahí la importancia 

de migrar hacia la implementación de recursos digitales. Sin embargo, antes de 

implementar un cambio es importante analizar el contexto y a través de un 

diagnóstico mostrar sustento que permita con argumentos sólidos evidenciar la 

viabilidad de la propuesta. Para ello,  primero se realiza una investigación 

diagnóstica y posteriormente se diseñan las estrategias a seguir y para convencer 

al gerente de implementar un cambio sustancial en el área mercadológica se 

muestra  evidencia suficiente de la importancia de utilizar tecnología  vanguardista, 

las ventajas del comercio electrónico y/o venta en Internet y se destaca como la 

utilización de las redes sociales como estrategia de marketing digital significa una 

oportunidad para aumentar la cuota de mercado, lo anterior, debido a que  las 
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personas pasan la mayor parte de su tiempo navegando en línea y aprendiendo 

sobre los productos o servicios que desean obtener, por lo que se atreven a 

interactuar  directamente a través de  diversas redes sociales y medios digitales.  

Dada la novedad del fenómeno y su popularidad, muchas empresas han 

comenzado a utilizar las RSD como una herramienta de marketing, algunas incluso 

sin ningún tipo de estrategia. De ahí, la importancia del presente estudio, pues se 

diseña y presenta una propuesta estructurada del uso de las redes social LinkedIn   

y se orienta a la empresa para dar continuidad a la misma. 

 

Objetivo de la Investigación 

 

Implementar el e-marketing a través de la red social LinkedIn y explotar sus 

bondades con la finalidad ampliar la captación de clientes. 

 

Sustento Teórico 

 

Previo a introducirnos sobre lo qué es el marketing digital y sus herramientas, 

es importante referir cuál es el significado de la palabra Marketing, pues a través de 

los años ha ido evolucionando el término. Tenemos, que el Marketing, es el proceso 

mediante el cual las compañías crean valor para el cliente y establecen relaciones 

sólidas para obtener a cambio valor de ellos (Kotler, 2020). 

 

Marketing Tradicional 

Se refiere a la oferta de productos básicos y funcionales, diseñados para la 

venta en masa. Su objetivo es vender en cantidad, de manera que se reduzcan los 

costos de producción al máximo. Anteriormente, la rentabilidad para una empresa 

significaba tener precios bajos para que los clientes pudieran considerarlas 

competitivas, pues se pensaba que de esta manera se tendrían mayores 

compradores (Kotler, 2018). 

 

Marketing digital 

El marketing tiene un papel legítimo en las empresas públicas o privadas. La 

filosofía de marketing, es el factor principal para mejorar la satisfacción del cliente y 

la eficiencia organizacional. La adopción de una  filosofía sustentada en el  

marketing digital  es exitosa; porque de esta manera las  empresas e instituciones 
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se suman a la revolución del cambio, es decir elegir una nueva estrategia en 

términos de marketing digital; pues  si no tienen presencia en Internet, no solo no 

capturaran nuevos clientes, si no que corren el riesgo de  perder una parte 

importante de los clientes existentes, lo que de alguna manera afectaría la liquidez, 

solvencia utilidades de la empresa (Guerrero y Medina, 2017). 

En la actualidad, las empresas vanguardistas crean perfiles corporativos para 

mostrar sus marcas y dar a conocer sus productos y servicios de manera más 

dinámica. De esta manera, su público objetivo siempre tendrá contacto y se dará 

esa interactividad de la web 3.0 que  permite establecer  contactos personales 

diarios con un menor costo,  amplían su perspectiva, consolidan sus relaciones y 

fortalecen su comunicación con clientes, proveedores, socios, etc., 

Afortunadamente estos beneficios son medibles, pues la interacción entre clientes 

y compañías mejora la percepción que los consumidores tienen de los productos y 

servicios y contribuye a que  se mejoren con las sugerencias de los usuarios, lo cual 

incrementa las ventas (González, 2011). 

 

Plan de marketing digital 

Un plan de marketing digital es un documento estratégico que establece 

objetivos, estrategias y los medios para alcanzar dichos objetivos en función del 

estado actual de la organización; también describe las responsabilidades, los plazos 

y los controles para un seguimiento adecuado. Los objetivos de un plan de 

marketing digital incluyen una discusión sobre la organización y su entorno 

(González Fernández-Villavicencio, 2015). Por tanto, un plan de marketing online 

es un documento alineado con el plan estratégico de la empresa, en el que se 

establecen los objetivos de la operación en el entorno digital, así como el quién, 

cómo, cuándo, qué y por qué (Vargas, 2020).  

Es importante saber que el marketing en línea se enfoca en adquirir y 

retener clientes potenciales actuales a través de medios digitales. Es un plan 

detallado que implementa diferentes estrategias y tácticas a utilizar, por lo que 

existen diferentes opciones a la hora de crear un plan de marketing (Vargas, 

2020). 

 

El Impacto de las Redes Sociales en los Negocios 

Redes sociales, es un término utilizado para referirse a nuevas formas de 

medios de comunicación que involucran la participación interactiva personal 
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(Herrera y Codina, 2015). La importancia de las redes sociales para las empresas 

es tal, que permite una comunicación bidireccional entre cliente-empresa, permite 

exponer productos y servicios, así como lanzar novedades, ofertas y campañas 

publicitarias para que la audiencia elija. 

La importancia de las redes sociales en los negocios cambia, a medida que 

las personas cambian la manera en la que se relacionan, consumen y se entretienen 

a diario. Tener un buen posicionamiento en las redes puede ser clave para que una 

marca alcance muchos beneficios. El uso de las redes sociales en los negocios es 

tan importante, que queda a la vista, con la cantidad exponencial de usuarios en 

cada red social. Por ello, crear una estrategia online es fundamental para los 

negocios. Con una estrategia correcta es posible lograr alcanzar más clientes, tener 

una visibilidad mayor para el negocio, estrechar lazos con clientes nuevos y 

antiguos y hasta aumentar las ventas. 

 

Principales Herramientas del Marketing Digital 

 

Según Kotler (2020) existen gran variedad de herramientas de marketing 

digital, lo importante es seleccionar las herramientas adecuadas que faciliten el 

trabajo y ayuden a conseguir los objetivos marcados por la compañía.  Si se 

seleccionan bien, habrá mejoras en los procesos y se aprovecharan más 

oportunidades de negocio. Entre las herramientas más utilizadas, se tienen:  

Herramientas de Email Marketing. 

El correo electrónico es uno de los principales canales que las empresas 

utilizan para comunicarse con sus clientes, ofrecerles contenidos y atraerles hacia 

la adquisición de tus productos o servicios. Un ejemplo de herramientas que 

permiten gestionar este tipo de acciones es MailChimp. 

Herramientas de Inbound Marketing. 

El inbound marketing o mercadotecnia de atracción es un conjunto de 

estrategias de marketing cuyo objetivo es atraer voluntariamente a los 

consumidores hacia el sitio web de la empresa. Funciona al revés que el 

marketing tradicional y se basa en la relación con el consumidor y no en la 

publicidad que a veces puede interrumpir al cliente y generar un efecto contrario. 

Herramientas de marketing en redes sociales. 

Otro de los métodos más usados para llevar a cabo la estrategia de 

marketing de una compañía en la actualidad es potenciar las redes sociales de la 
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empresa. Hay muchas herramientas que permiten realizar una gestión integral en 

este sentido, con plataformas como Hootsuite, que permiten gestionar varias redes 

sociales al mismo tiempo y monitorizar los resultados de los post publicados, entre 

otras muchas tareas de utilidad para la estrategia de marketing de la empresa. 

Herramientas de creación de Landing Pages. 

Las Landing Pages son páginas creadas para recibir visitantes y convertirlos 

en Leads. Son ésas que convencen a quienes las visitan de dejar sus datos 

(nombre, email, teléfono, etc.), lo que permite después enviarles más contenido en 

base a su perfil y a sus necesidades. 

 

Herramientas de automatización de marketing. 

Son aquéllas que permiten realizar desde un mismo punto acciones muy 

diversas que se engloban dentro de la estrategia de comunicación digital de la 

empresa. Automatizan un montón de tareas que van desde Landing Pages a email 

marketing. 

Herramientas de SEO. 

Las herramientas de optimización en buscadores ayudan a las empresas a 

mejorar su posicionamiento en Google, es decir, a colocarse lo más alto posible de 

las búsquedas cuando los usuarios quieran acceder a determinada información. 

Son muy útiles porque funcionan con palabras clave y permiten hacer análisis de 

rendimiento. 

Herramientas de Análisis. 

Son aquéllas que ofrecen datos de interés y utilidad sobre los clientes y 

potenciales clientes de una empresa. Ayudan a comprender los gustos y 

necesidades de los consumidores a través de un montón de variables gracias a 

que permiten medir el rendimiento de la inversión de las acciones realizadas por la 

compañía. Por ejemplo, Google Analytics. 

Herramientas CMS. 

Un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) permite gestionar la publicación 

de contenidos en sitios web y blogs. Con esta herramienta se pueden crear, editar 

y publicar contenidos, incluyendo inserciones de interés que redireccionen a otras 

plataformas, como pueden ser YouTube o podcast. 

 

Metodología 
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La presente investigación se sustenta en un enfoque mixto, pues a través de 

la realización de entrevistas a los gerentes encargados de las áreas de marketing, 

comercialización y ventas de la empresa “Entrada Group de Celaya S.A de R.L de 

C.V” y la aplicación de un cuestionario a 30 clientes potenciales (empresas), se tiene 

información útil que permite considerar un cambio sustancial en las estrategias de 

marketing que hasta la fecha se han venido utilizando.  Por lo anterior, el alcance 

de la investigación es exploratorio- descriptivo y finalmente se encuadra en la 

investigación-acción. 

Primeramente, se realiza un estudio diagnóstico recopilando información 

directamente de las empresas identificadas como clientes potenciales, se obtienen 

evidencias suficientes para sustentar las estrategias diseñadas y la implementación 

de las mismas.  Sustentados en la investigación descriptiva se detallan los procesos, 

herramientas utilizadas actualmente, se presentan las frecuencias de compra, 

condiciones y actitudes predominantes, etc.  

Finalmente, sustentados en la investigación-acción se implementa la 

propuesta del plan de marketing digital fundamentada en las redes sociales LinkedIn 

en la empresa “Entrada Group de Celaya S.A de R.L de C.V” y se obtiene evidencia   

de los beneficios obtenidos con la implementación, identificando además áreas de 

oportunidad.                                       

Las áreas de oportunidad son también oportunidad de crecimiento 

(indagación sistemática, crítica y pública) para ajustarlas (acción informada, 

comprometida e intencionada) y mejorarlas (propósito valioso)” (Balcázar, 2003). 

 

Resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta considerando la 

aplicación de un cuestionario estructurado con 7 preguntas, lo anterior permite 

recopilar información y analizar si es factible la utilización de la red digital LinkedIn. 

La aplicación del instrumento fue realizada   de manera virtual a través de google 

forms considerando un tamaño de muestra de 30 clientes (empresas), mismas que 

se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Base de datos de las empresas encuestadas 
 
 
EMPRESA WEB INDUST

RIA 
EMPLEADOS 
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Accessible Systems https://www.accessibleme
d.com/ 

Medical 50+ 

Adams Plastics https://adamsplastics.co
m/ 

Plastics 50+ 

Adventure Products Inc. https://www.adventurepro
ductsusa.com/ 

  25+ 

Air Engineering and 
Supply Company Inc. 

https://www.airengr.com/i
ndex.html 

Metal 25+ 

Aishi https://www.aishi.com/ Electronic
s 

5,000+ 

Arobella Medical https://arobella.com/ Medical 50+ 

Aurora North America 
LLC. 

https://na.aurora-
eos.com/ 

Electronic
s 

25+ 

Avon Plastics https://avonplastics.com/ Plastics 200+ 

Baylis Medical https://www.baylismedical
.com/ 

Medical 1,000+ 

Bullard https://www.bullard.com/ Equipme
nt and 
Machiner
y 

500+ 

Cardiovascular Systems, 
Inc. 

https://csi360.com/ Medical 800+ 

Commscope https://www.commscope.
com/ 

Electronic
s 

10,000+ 

Cornerflex, Inc. https://instatrim.com/ Plastics 25+ 

ERIKS Seals & Plastics https://www.eriksusa.com
/index.php 

Metal 200+ 

Intricon https://intricon.com/?nab=
1 

Medical 1,000+ 

Juno Pacific https://junopacific.com/ Plastics 500+ 

KAMP Automation LLC https://kampautomation.c
om/ 

  40+ 

Klucas Industries https://lucasindustries.co
m/ 

Metal 500+ 

Lexion Medical https://www.lexionmedica
l.com/ 

Medical 200 

Lisi-Medical Remmele https://www.lisi-
medical.com/ 

Medical 1,000+ 
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Lo-Hi Medical Designs https://lohimedicaldesigns
.com/ 

Medical 25+ 

LS Electric America, Inc. https://www.lselectricame
rica.com/ 

Electronic
s 

50+ 

Lumentum https://www.lumentum.co
m/en 

Electronic
s 

10,000+ 

MDCM Solutions https://www.mdcmsolutio
ns.com/ 

Medical 25+ 

MGC Diagnostics https://mgcdiagnostics.co
m/ 

Medical 200+ 

Midwest Interventional 
Systems 

https://www.midwestint.co
m/ 

Medical 200+ 

Minnetronix Medical https://minnetronixmedica
l.com/ 

Medical 500+ 

Minnetronix Medical https://minnetronixmedica
l.com/ 

Medical 500+ 

RadWave Technologies 
Inc. 

https://radwavetech.com/ Medical 25 

Reliant Systems,Inc https://www.reliantsystem
sinc.com/ 

Equipme
nt and 
Machiner
y 

200+ 

 

 

Elaboración propia (2022, con información de la investigación. 

 

 

Análisis de la información  

A continuación, se presenta el análisis de la información recopilada. 

 

  

 Figura 13. Conocimiento de EGC 

SI
33%

NO
67%

¿Alguna vez escucho acerca de Entrada Group de 

Celaya S.A de R.L de C.V”.?

SI NO
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Nota: Elaboración propia (2022), con la información de la investigación 

 

Según los resultados, el 67%, no había escuchado acerca de la empresa Entrada 

Group de Celaya S.A de R.L de C.V”. 

 

  

Figura 2. ¿Por qué medio se enteró de la existencia de Entrada Group de Celaya 

S.A de R.L de C.V”.? 

Nota: Elaboración propia (2022), con información de la investigación. 

 

Según la información obtenida, el 33% se entera de la existencia de la 

empresa por eventos. Un 23% se entera a través de correo. El 10% se entera por 

medio del sitio web de EGC y el restante 34% se enteran por las redes sociales. Lo 

que indica que los dos medios predominantes son los eventos y las redes sociales. 

 

 

 

Figura 3. Medios de comunicación de su preferencia 

Nota: Elaboración propia (2022), con la información de la investigación 

Eventos
33%

Correo
23%

Página
10%

Redes 
Sociales 

34%

¿Por qué medio se enteró de la existencia de 

Entrada Group de Celaya S.A de R.L de C.V”.?

Eventos Correo Página Redes Sociales

Sitio WEB
34%

Correo
17%

Eventos
16%

Redes 
Sociales 

33%

¿Qué medios de información prefieren usar?

Eventos Correo Página Redes Sociales
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La Figura 3 muestra el porcentaje de los medios que prefieren utilizar las 

empresas:  un 16% de las empresas prefiere ir a los eventos.  17% prefiere la 

publicidad e información por correos electrónicos. Un 34% prefiere visitar el sitio 

web para visualizar la información y el restante 33% muestra preferencia en la 

utilización de las redes sociales, refiriendo que es más cómodo y rápido. 

 

Figura 4. Empresas que consideran útil las redes sociales 

Nota: Elaboración propia (2022), con la información de la investigación 

La pregunta No.4 fue planteada para saber directamente si los clientes 

consideran útil las redes sociales para informar y como medio de marketing digital 

y los resultados obtenidos muestran que el 83% dicen que la utilización de las redes 

sociales resulta beneficiosa para la generación de clientes, pues les parece un 

medio amigable, mientras que el otro 17% prefieren otro tipo de medios de 

información. 

 

Figura 5. Clientes que utilizarían las redes sociales 

Nota: Elaboración propia (2022), con la información de la investigación 

SI
83%

NO
17%

¿Cree útil el medio de redes sociales para informar a 

las empresas?

SI NO

SI
73%

NO
17%

Tal vez
10%

¿Estarías dispuesto a utilizar esta herramienta 

(redes sociales LinKedIn  )?

SI NO Tal vez
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Con la pregunta No.5 se recopila información que permite mostrar evidencia 

útil para tomar la decisión de de implementar la estrategia LinkedIn (red social), 

pues se cuestiona, si estarían dispuestos a utilizar esta herramienta y se obtuvo un 

73% optaron por “SI” pues les parece una herramienta que facilita mucho el trabajo 

de marketing y aumenta su alcance, mientras que el 17% mencionan que NO. El 

10%, es decir, 3 empresas dudaron en su respuesta. 

 

 

Figura 6. Red social de la preferencia de los clientes. 
Nota: Elaboración propia 2022 

LinkedIn se posiciona en el primer lugar con un porcentaje de 90% mientras 

que 10% seleccionaron Facebook y nadie selecciona Instagram. Con sustento en lo 

anterior, es el LinkedIn la red de 

preferencia a utilizar. 

 

  

 

 

 

  

 

Figura 7. Información que prefieren visualizar. 

Nota: Elaboración propia 2022, con información de la investigación 

Respecto al tipo de contenido que las empresas desearían visualizar en esta 

red social. El 50% seleccionaron “Informativas” mientras que el 17% seleccionaron 

LinkedIn
90%

Facebook
10%

Instagram
0%

¿Qué red social es de su preferencia?.

LinkedIn Facebook Instagram

Informativ
as

50%

Presupues
tos

17%

Actividade
s

33%

¡Qué tipo de información   prefieren visualizar en las 

red social de su preferencia?

Informativas Presupuestos Actividades
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“Presupuestos” y finalmente el 33% mencionan “Actividades”. Lo que indica que a 

la mayoría les interesa visualizar en las redes sociales “información útil”. 

Análisis de la información obtenida a través de las entrevistas 
A continuación, se presenta la información recopilada a través de la 

entrevista realizada a la Coordinadora de Ventas y Mercadotecnia y al Asistente 
de Mercadotecnia de la empresa “Entrada Group de Celaya S.A de R.L de C.V”.  

Las personas entrevistadas se encuentran con disponibilidad y apertura para 
implementar un cambio radical en las estrategias que comúnmente vienen 
aplicando e innovar con nuevas herramientas aprovechando las bondades que 
ofrece la tecnología. 

Primeramente, con las entrevistas es posible identificar métodos, 
herramientas y estrategias de marketing digital que vienen utilizando hasta la fecha 
y las desventajas evidentes de las mismas, de igual forma, se identifican las 
necesidades y las prioridades del área de ventas refiriendo la necesidad de innovar, 
para ello se plantea como herramienta alternativa el marketing LinkedIn y coinciden 
que efectivamente puede ser potencialmente benéfica para la atracción de clientes. 
Se les cuestiona porque no habían utilizado la herramienta anteriormente y refieren 
poca información y   poca noción del proceso de aplicación de la herramienta.   
 

A continuación, la opinión de los  expertos: 

 

Entrevista a Experto en Posicionamiento y Buscadores 

Refieren que el B2B es un modelo de negocio que consiste en los servicios 

que una compañía entrega a otra con el objetivo de mejorar las ventas de los 

productos y bienes que ofrece. Es decir, una transacción comercial entre empresas 

y no directamente al consumidor, como ocurre en el marketing B2C (business to 

consumer), tiene unas características diferenciales que conviene tener muy en 

cuenta a la hora de definir objetivos y planificar campañas. En la actualidad, existe 

una gran oportunidad de fortalecimiento para las empresas con este modelo debido 

a la facilidad de acceso a la información, la posibilidad de realizar procesos 

administrativos por medio de múltiples plataformas y la comunicación efectiva a 

través de distintos canales con otros miembros de la cadena de suministro. 

A medida que la tecnología cambia las estrategias de marketing B2B, las 

empresas deben mantenerse al tanto de los desarrollos de la industria. Si tienes 

dificultades para decidir dónde invertir tu tiempo y recursos ante el flujo constante 

de nuevas tecnologías y técnicas de ejecución, es importante tener presente que en 
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la actualidad, existe una gran oportunidad de fortalecimiento para las empresas con 

este modelo debido a la facilidad de acceso a la información, la posibilidad de 

realizar procesos administrativos por medio de múltiples plataformas y la 

comunicación efectiva a través de distintos canales con otros miembros de la 

cadena de suministro. 

Refieren también que actualmente utilizan Blogs, redes sociales, redes de 

mensajes instantáneos, mail, programación de alertas de noticias de interés, 

búsquedas especializadas, cursos on-line, videos, etc. Sin embargo y considerando 

que la empresa “Entrada Group de Celaya S.A de R.L de C.V. “, es una empresa 

perteneciente a la clasificación ting B2B (business to business) consideran 

apropiado incorporar el uso de LinkedIn. 

Adicionalmente se obtiene información útil con la entrevista referente a los 

valores, compromiso y responsabilidad que debe tener un profesional del área 

mercadológica sobretodo considerando la era digital en la que todas las empresas 

se encuentran inmersas. Además, mencionan que un buen vendedor se anticipa 

con iniciativa y energía, tiene trato cordial en su relación con el cliente y su principal 

objetivo es el cierre de ventas. Esto se extiende a cuestiones clave como ofrecer 

nuevos descuentos, presentarles productos o servicios alternativos, procurando 

cubrir nuevas necesidades del cliente. 

Respecto al rol que tienen las Redes Sociales en los negocios, ambas 

personas entrevistadas coinciden que se encuentran familiarizadas al ver 

regularmente como las empresas se relacionan con sus clientes y refieren que 

piensan que “no estar presentes en las redes sociales para una empresa, será como 

no existir”, refieren también que tan importante es utilizarlas como darles un buen 

manejo y responder adecuadamente, pues un mal uso de las mismas puede ser 

excesivamente negativo. 

Al cuestionarles sobre las limitaciones que tiene el uso de las redes 

sociales, mencionan que uno de ellos es el mal uso o mal manejo, pues la falta de 

una adecuada unidad de criterios puede generar conflicto entre el personal y 

provocar un efecto negativo para la empresa. Otra limitante es que existe una 

cantidad exuberante de publicidad en las Redes Sociales, lo que obliga a ser 

mucho más creativos para lograr captar la atención. 
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Entre las Redes Sociales existentes opinan que LinkedIn, Facebook, Twitter, 

WhatsApp son las que generan mayor impacto, aunque depende el objetivo que se 

pretenda lograr. Sumado a lo anterior se solicita su opinión respecto al rol que 

piensan que tienen las Redes Sociales en los negocios y su respuesta es la 

siguiente: en la actualidad, juegan un rol muy importante, sobre todo en los nuevos 

negocios que muchas veces carecen de suficiente capital y a quienes las ventas 

online les resultan eficientes y a costo mínimo. En el caso de las empresas de 

servicios, en su opinión, son una herramienta que les permite generar una gran 

cantidad de clientes potenciales y tener mayor conocimiento de su público. 

Evidencias de la implementación de la estrategia 

Considerando como sustento lo anterior, se decide migrar a la 

implementación del marketing digital y después de 3 meses de la implementación 

se realiza un sondeo aplicando un instrumento estructurado por 6 preguntas con la 

finalidad de  identificar áreas de oportunidad.  A continuación, se presenta la 

información recopilada. 

 

Figura 8. Alcances y beneficios de la estrategia. 

Nota: Elaboración propia 2022, con información de la investigación 

Los resultados fueron satisfactorios, teniendo un alcance del 77% de la red 

LinkedIn. Esto siendo un resultado gratificante para el área de ventas y 

mercadotecnia, pues el objetivo se cumplió. Mientras que el 23% no obtuvieron la 

información por este medio. 

LinkedI
n

77%

Otro 
medio
23%

¿Por que medio obtuvo la información? 

SI NO
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Figura 9. Utilidad de la Información. 

Nota: Elaboración propia 2022, con información de la investigación 

El 100% de las empresas contestaron que esta herramienta es una estrategia 

de marketing que provee de información útil. 

  

Figura 10..Utilización de la Información. 

Nota: Elaboración propia 2022, con información de la investigación 

Como resultado según la figura anterior, el 74% de las empresas seleccionan 

que si les interesa continuar utilizando la estrategia de LinkedIn. Mientras que el 7% 

indico que no utilizarían esta herramienta de marketing y el 19% es probable que si 

llegarán a utilizar la estrategia referida. 

Respecto a la pregunta anterior, emerge este nuevo cuestionamiento: 

¿Cuál sería la razón? (pregunta aplicada a las únicas empresas que contestaron 

“NO” y “TAL VEZ”) 

SI
100%

NO
0%

Utilidad de la Informacion proporcionada

SI NO

SI
74%

NO
7%

Tal vez
19%

¿Utilizarías o continuarías utilizando  esta red 

social

SI NO Tal vez
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Tabla 2. Si no está aplicando la herramienta o aún no está seguro ¿Cuál sería la 

razón? 

Pregunta 11 Desinformación No es fiable 
No nos 

importa 
Total 

 
5 1 2 

100% 
62.5 12.5 25 

Nota. Como se observa, 5 empresas refieren “Desinformación” y una 

empresa menciona que “No es fiable”, mientras que para 2 empresas es indiferente 

y contestan: “no nos importa”. 

 

Figura 11. Utilización de la Red LinkedIn. 

Nota: Elaboración propia 2022, con información de la investigación 

En la figura anterior (11) se muestra en gráfica, la información de la tabla 2. 

 

Desinforma
ción
62%

No es 
fiable
13%

No nos 
importa

25%

¿Cuales son las razones de porque no utilizarían la red 

social?

Desinformación No es fiable No nos importa
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Figura 12. Utilidad de LinkedIn.. 

Nota: Elaboración propia 2022, con información de la investigación 

La información que se muestra indica que la   selección de esta herramienta 

en realidad tiene potencial. Los resultados que las empresas señalan son:  un 91% 

seleccionaron que, SI es útil esta red social para generar clientes potenciales, pues 

resulta llamativa la publicidad generada, mientras que un 9% indicaron que no. 

 

Figura 13. Razones. 

Nota: Elaboración propia 2022, con información de la investigación 

Los resultados respecto a la razón para utilizar LinkedIn, son las siguientes: 

en primera instancia se tiene que el 72% seleccionaron la opción “Alcance” pues es 

considerada como una herramienta de marketing digital de mayor alcance hacia el 

público que otros medios de comunicación como el correo electrónico. Mientras que 

20% indico “que es más práctico”, pues es fácil programar para lanzar la publicidad 

y seleccionar al público. Finalmente, el 8% seleccionaron “Dinámico” pues es más 

fácil publicitar tus productos o negocio por internet. 

SI
91%

NO
9%

¿Consideran que es util y/ o tiene  potencial   la Red 

Social LinkedIn?

SI NO

Alcance
72%

Práctico
20%

Dinámico
8%

¿Por qué razón  te interesa que se utilice la 
herramienta LinkedIn?

Alcance Practico Dinámico
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Figura 13. Innovación de la Estrategia 

Nota: Elaboración propia 2022, con información de la investigación 

Para finalizar se coloca esta pregunta y los resultados fueron favorables 

respecto a la implementación de la estrategia de marketing por medio de LinkedIn, 

con un resultado del 100% que señalan la estrategia como innovadora. 

Análisis final de la encuesta 

En conclusión, la aplicación de esta encuesta a clientes (empresas) sujetas 

a estudio permite la obtención de información valiosa donde se muestra que la 

estrategia fue fructífera y se obtienen mejoras visibles en la empresa, pues los 

resultados fueron totalmente positivos, lo que indica en su totalidad que la estrategia 

de marketing digital por LinkedIn es efectiva. Los resultados muestran también que 

esta red social al ser implementada llego a ojos de administrativos de empresas y 

esos eran los resultados que se deseaban obtener y generar interés en futuros 

clientes que deseen contratar los servicios de la empresa “Entrada Group de Celaya 

S.A de R.L de C.V”. Con lo anterior, se da por concluida la investigación, pues la 

estrategia fue todo un éxito. 

Conclusiones 

Tras el análisis de la información recopilada con la aplicación del 

cuestionario, así como el análisis de las entrevistas realizadas a expertos, es posible 

concluir, que el marketing digital en redes sociales sí influye en la generación de 

clientes. Sin embargo, se destaca que con la investigación se cumplió el objetivo 

que era llevar a cabo la implementación de la herramienta digital LinkedIn y 

SI
100%

NO
0%

¿La estrategia de LinkedIn es considerado 
innovadora?

SI NO
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evidenciar la importancia. sin embargo, eso no demerita la importancia y el impacto 

de otras herramientas digitales que sin duda también están en constante 

crecimiento potencial.  

Para concluir, se destaca que tan importante es la red social seleccionada, 

como su manejo y los contenidos que se presentan, pues sin duda es esencial tener 

presente el perfil de los clientes, pues con ello, se determina lo que se debe 

desarrollar. Además, no olvidar la importancia de los contenidos, de tal forma que 

se llegue de manera efectiva a los clientes potenciales y que con la información se 

contribuya apoyarles en su selección. Por esta razón, es fundamental analizar a 

profundidad las necesidades que tienen las empresas que constituyen el mercado 

potencial y aquello que quieren alcanzar con respecto al contenido. Por ejemplo, en 

el análisis se reveló que las empresas esperan contenidos que sean de utilidad 

como: información principal del servicio que ofrece la empresa, actualizaciones de 

los beneficios, presupuestos, fechas e información de los eventos presenciales, así 

como también, requieren estimaciones y recomendaciones para poder instalarse en 

México. 
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Aplicación móvil para el desarrollo del sistema de costeo absorbente con datos 

históricos  

Resumen  

Las entidades industriales realizan procesos productivos con el propósito de 

generar productos de calidad, con base en los requerimientos exigibles por el 

consumidor o el mercado, en estos procesos intervienen elementos relacionados en 

la fabricación del producto, al aplicar el valor de la materia prima, la mano de obra 

y gastos indirectos de fabricación se adicionan para obtener el costo de producción 

de lo vendido; el objetivo de esta investigación es mostrar el uso de una aplicación 

móvil como herramienta para el desarrollo del sistema de costeo absorbente 

tomando datos históricos a través de procesos productivos, este estudio se sustenta 

en la teoría contable y financiera a fin de fundamentar el modelo de costeo mediante 

el uso de la tecnológica, es una investigación descriptiva, explicativa de corte 

transversal; los resultados muestran que al contar con herramientas de vanguardia 

mejoran la determinación, calculo y control del costeo, contribuye a especificar con 

puntualidad la forma de aplicar correctamente la valuación del costo unitario o global 

de producción; se infiere que el conocimiento financiero y contable legal vinculado 

a la tecnología no es el fin sino el medio para fortalecer el control interno contable y 

financiero, mejorar la toma de decisiones en la aplicación de los recursos 

económicos con la visión de crecimiento productivo y competitividad empresarial en 

un mercado local o internacional.    

Palabras claves: costo absorbente, histórico, aplicación móvil, sistema de 

producción   

Abstract 
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Industrial entities perform production processes with the purpose of generating 

quality products, based on the requirements demanded by the consumer or the 

market, in these processes are involved elements related to the manufacture of the 

product, by applying the value of raw materials, labor and manufacturing overhead 

are added to obtain the cost of production of what is sold; the objective of this 

research is to show the use of a mobile application as a tool for the development of 

the absorbing costing system taking historical data through production processes, 

this study is based on the accounting and financial theory in order to support the 

costing model through the use of technology, it is a descriptive, explanatory, cross-

sectional research; The results show that the use of state-of-the-art tools improves 

the determination, calculation and control of the costing, contributes to specify in a 

timely manner the way to correctly apply the valuation of the unit or global production 

cost; it is inferred that the financial and legal accounting knowledge linked to 

technology is not the end but the means to strengthen the internal accounting and 

financial control, improve the decision making in the application of economic 

resources with the vision of productive growth and business competitiveness in a 

local or international market. 

Keywords: absorbed cost, historical, mobile application, production system 

 

INTRODUCCIÓN 

Los procesos de fabricación en las entidades industriales se realizan con el 

propósito de crear o elaborar producto de calidad con base en los requerimientos 

exigibles por el consumidor, durante su elaboración en los procesos de producción 

se aplican tres elementos, materiales y/o materia prima directa, mano de obra 

directa y los gastos indirectos de fabricación para la determinar el costo unitario o el 

costo global, en el momento que por obligación fiscal se requiere la implementación 

de un sistema de costeo en donde se implementen técnicas de valuación de 
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operaciones productivas, procedimientos para el control de operaciones  y métodos 

de valuación de los inventarios para obtener información sobre el costo de 

producción, es por ello que el objetivo de esta investigación es mostrar el uso de 

una aplicación móvil como herramienta para el desarrollo el sistema de costeo 

absorbente con base en datos históricos en los procesos de producción, este 

estudio se sustenta en la teoría contable y financiera a fin de fundamentar el modelo 

de desarrollo electrónica mediante la tecnológica inteligente, es una investigación 

descriptiva, explicativa de corte transversal; los resultados muestran que al contar 

con herramientas de vanguardia mejora el control y contribuye a obtener 

información confiable, oportuna, puntual sobre el costo unitario y global de la 

obtención de la fabricación en un periodo determinado; se infiere que el 

conocimiento financiero y contable legal vinculado a la tecnología no es el fin sino 

el medio para fortalecer el control interno de los elementos que interviene en el costo 

y mejorar la toma de decisiones en la aplicación de los recursos con la visión 

empresarial en la productividad y competitividad empresarial. 

Figura 1. 
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Sistema de costo absorbente  

    Fuente: se creó con base en la ley del ISR y la NIF C4, 2023 

   

Al momento que las entidades industriales o de transformación, implementan 

procesos productivos con el objetivo de determinar el costo de producción para dar 
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cumplimiento a las obligaciones financieras y fiscales evitan multas o sanciones que 

afectan a su patrimonio, el costo de producción también llamado costo de 

fabricación o también llamado costo de transformación, es el importe de la materia 

prima y/o materiales directos, la mano de obra directa y los gastos indirectos de 

producción (fijos y variables) que se adicionan para dejar un artículo disponible para 

su venta o para ser usado en un posterior proceso de fabricación, los elementos 

que integran el costo de producción definen el costo unitario por unidad, el costo 

global aplicando los procedimientos de control de las operaciones productivas que 

pueden ser por órdenes o por procesos. Técnicas de valuación de operaciones, 

históricos o predeterminados o métodos de valuación, aplicando costos de 

adquisición, estándar y detallista, así mismo se aplican las fórmulas de asignación 

de costos para obtener la información necesaria y conocer la base de determinación 

del precio de venta (NIF C-4 Inventarios, 2023, pág. 44.3.1).                     

 

La contabilidad de costos en la actualidad es una herramienta de gran utilidad para 

cualquier empresa u organización trayéndole como beneficios un mejor control 

donde se muestren todos los costos incurridos ya sean directos o indirectos (Chang, 

et al., 2012) 

 

Con base en la normatividad y en la opinión expresada por algunos autores se 

enmarca la necesidad de tener un control sobre los elementos y operaciones 

productivas del costo, algunas investigaciones expresan lo siguiente: 

 

(Ramos Farroñan et al., 2020) Señalan que la problemática que atendían en 

su investigación era el desconocimiento de los recursos directos y costos 

indirectos de fabricación, trayendo consigo un sin número de dificultades en 

los registros de costos de una empresa pesquera en cuanto al cálculo de los 
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productos, la muestra fue de 20 trabajadores a los cuales se le aplico un 

cuestionario, los resultados arrojaron una mala dirección de costos indirectos 

de fabricación y una mala distribución de ellos, obteniendo costos irreales 

que consumen los productos de forma indirecta. 

 

Un estudio más enfocado al sector hotelero concluyó que se requiere realizar un 

estudio minucioso de los servicios evidenciando el tratamiento de los costos para 

una correcta determinación del precio de venta con un margen de utilidad. 

(Echeverría Murillo, 2022)  

 

El autor (Hernández, 2018) refiere 4 beneficios que genera una buena gestión de 

costos especificando el primero como facilitar la medición y el cumplimiento de los 

objetivos operativos, la segunda la mejora de los procesos, la tercera es que ayuda 

al planeamiento estratégico de la organización, y el ultimo es que otorga claridad 

sobre lo que realmente ganan las empresas. 

 

Respecto al uso de las aplicaciones el (Blog dimenciona, 2020) expresa 10 

beneficios de las apps móviles para las empresas, para esta investigación es 

relevante el beneficio de la obtención de datos, las experiencias personalizadas, 

Comunicación directa con notificaciones y el mejor posicionamiento, ya que son 

algunas de las características que se encuentran en la app móvil propuesta. 

 

Algunos autores como (Chiquinta Campos y Garcés Angulo , 2020) concluye en su 

investigación que podría ser más benéfico el uso del costo directo considerando 

solo costos variables señalando que “el costeo variable pues permitió que la 

empresa obtenga una mayor rentabilidad, además de considerar la información más 
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relevante para tomar decisiones estratégicas y facilitar el control de los costos.” 

 

Sin embargo, la normatividad y la legalidad mexicana en el artículo 39 de LISR 

especifica textualmente que “El costo de las mercancías que se enajenen, así como 

el de las que integren el inventario final del ejercicio, se determinará conforme al 

sistema de costeo absorbente sobre la base de costos históricos o 

predeterminados.” (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2021) 

 

Cabe señalar que al momento de la revisión de las fuentes referenciales no se 

encontraron investigaciones del uso de una aplicación para la implementación del 

sistema de costeo absorbente sobre bases históricas. 

 

Método 

Durante el proceso de esta investigación se aplicó la normatividad financiera y fiscal 

para el desarrollo del sistema de costeo absorbente con datos históricos en el 

procedimiento de ordenes de producción, para su aplicación fue importante 

considerar que la entidad tenga como actividad principal la transformación de 

materia prima para obtener productos terminados, se sugiere el siguiente 

procedimiento administrativo, primero paso tener información sobre las ordenes de 

producción y las unidades a fabricar, segundo paso control de los materiales y/o 

Materia prima especificando kilogramos, litros o cualquier unidad de medida 

utilizada en el proceso productivo y costo unitario total, sin incluir el IVA, tercer paso 

obtener información sobre las horas invertidas por cada uno de los elementos que 

interviene en el proceso productivo, cuarto paso control de las gastos indirectos de 

fabricación para determinar el factor de prorrateo considerando la materia prima 

más la mano de obra entre el total de los gastos indirectos de producción o solo se 
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puede considerar el importe de la mano de obra, quinto paso el factor obtenido se 

multiplica al importe de la materia prima y mano de obra o en su caso solo a las 

horas invertidas en la producción.    

Se desarrollo una aplicación móvil para dispositivos Android de fácil usabilidad la 

cual se denomina “costeo absorbente” (Figura 1) dicha app presenta una pantalla 

inicial que explica que es el sistema de costeo absorbente y cuales son los 

elementos que se vinculan, posteriormente se muestra la calculadora para iniciar 

con la determinación del costo al llenar los datos necesarios para la determinación 

se prosigue a oprimir el botón de calcular que se encuentra en la parte inferior y así 

se obtienen los resultados, cabe resaltar que el aplicativo cuenta con un botón para 

enviar la información y esta puede ser distribuida a través de las diferentes redes 

de comunicación virtual.  

Figura 1. Pantalla inicial de la app costeo absorbente 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el primer paso, en la tabla 1, se especifica el número de orden, el tipo de producto 

y las unidades a producir, en la figura 2 se presenta los datos de producción la de 

cálculo control de compra de MP.   

Tabla 1.                                                                                       Figura 2 

Relación de unidades producidas                         Hoja de cálculo datos y Control MP 

No. de Orden Producto 
Unidades 

producidas 

Orden 01 A 1100 

Orden 02 B 1300 

Orden 03 C 7500 

Orden 04 D 5600 

TOTAL    15500 

Fuente: Elaboración propia                                  Fuente: Elaboración propia  

 

Paso dos, en la tabla 2 se muestra la especificación cuantitativa de la materia prima 

y en la tabla 2.1. se realiza la aplicación de la materia prima directa. 

Tabla 2. 

Especificación cuantitativa de la materia prima directa   

 

 

 

 

                

 

 

Fuente:   Elaboración propia  

No. de Orden Producto Kilogramos   
Costo 

unitario  
Importe  

$ 

Orden 01 A 3000 2 6,000.00 

Orden 02 B 4000 1 4,000.00 

Orden 03 C 15000 2 30,000.00 

Orden 04 D 17000 1 17,000.00 

TOTALES   57,000.00 
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Tabla 2.1. 

Aplicación cuantitativa de la materia prima directa   

Fuente: Elaboración propia  

Paso tres, en la tabla 3, se especifica la cuantía de la mano de obra y en la tabla 

3.1 se realiza la aplicación de la mano de obra.   

Tabla 3. 

Especificación cuantitativa de la mano de obra    

 

 

Fuente: 

Elaboración 

propia  

 

Tabla 3.1. 

Aplicación cuantitativa de la mano de obra    

No. de Orden Producto 
Unidades 

para fabricar  
Kilogramos Total Kg 

Costo 
unitario  

Importe  
$ 

Orden 01 A 1100 2 2200 2 4,400.00 

Orden 02 B 1300 3 3900 1 3,900.00 

Orden 03 C 7500 2 15000 2 30,000.00 

Orden 04 D 5600 3 16800 1 16,800.00 

TOTALES     55,100.00 

No. de Orden Producto Horas   
Costo 

unitario  
Importe  

$ 

Orden 01 A 2000 1 2,000.00 

Orden 02 B 3000 2 6,000.00 

Orden 03 C 8000 1 8,000.00 

Orden 04 D 12000 2 24,000.00 

TOTALES   40,000.00 

No. de Orden Producto 
Unidades 

para fabricar  
HORAS  Total Hrs 

Costo 
unitario  

Importe  
$ 

Orden 01 A 1100 1 1100 1 1,100.00 

Orden 02 B 1300 2 2600 2 5,200.00 

Orden 03 C 7500 1 7500 1 7,500.00 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Paso cuatro, en la tabla 4, se especifica la cuantía de los gastos indirectos de 

fabricación y en la 4.1. se determina el coeficiente de prorrateo o distribución.    

Tabla. 4 

Identificación de los gastos indirectos de fabricación  

Concepto Importe 

Mano de obra indirecta $5,000.00 

Renta 2,000.00 

Luz 1,000.00 

Seguros 2,240.00 

Papelería  5,000.00 

Depreciaciones 5,630.00 

Teléfono 1,000.00 

Combustibles 2,320.00 

Reparaciones  5,326.00 

Materiales indirectos  5,632.00 

Mantenimiento 5,430.00 

Otros gastos indirectos  5,632.00 

Total $46,210.00 
Fuente: Elaboración propia  

Tabla 4.1.  

Factor de distribución o prorrateo   

TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN  $ 46,210.00 2.06295 

TOTAL GASTO DE MANO DE OBRA   $ 22,400.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

Orden 04 D 5600 2 11200 2 22,400.00 

TOTALES     36,200.00 
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Paso quinto, en la tabla 5, Se muestra la aplicación del factor de distribución a cada 

una de las órdenes, para obtener la distribución de los gastos indirectos por órdenes 

de producción. 

 Tabla 5 

Aplicación del factor a las órdenes de producción  

No. de Orden Producto TOTAL 
FACTOR DE 

DISTRIBUCION COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 

Orden 01 A 1100 2.06295 $ 2,269.24 

Orden 02 B 2600 2.06295 $ 5,363.67 

Orden 03 C 7500 2.06295 $ 15,472.12 

Orden 04 D 11200 2.06295 $ 23,105.04 

TOTALES 22,400.00 
    

$ 46,210.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

Paso seis, en la tabla seis se integran los elementos de costo para determinar el 

costo de producción por cada una de las órdenes de producción.   

Tabla 6.  

Integración de los elementos del costo de producción  

No. De Orden Producto MATERIA 

PRIMA 

DIRECTA 

MANO DE OBRA 

DIRECTA 

COSTOS 

INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

Orden 01 A $ 4,400.00 $ 1,100.00 $ 2,269.24  $7,769.24  

Orden 02 B $ 3,900.00 $ 5,200.00 $ 5,363.67  $14,463.67  

Orden 03 C $ 30,000.00 $ 7,500.00 $ 15,472.12  $52,972.12  

Orden 04 D $ 16,800.00 $ 22,400.00 $ 23,105.04  $62,305.04  

TOTALES $ 55,100.00 $ 36,200.00  $ 46,210.00 $ 137,510.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

Paso siete, en la tabla siete se muestra integración el costo de producción y se 

determina el costo unitario por unidad en cada orden de producción. 
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En la figura 3 se presenta el desarrollo del calculo y la pantalla para él envió de la 

información. 

 Tabla 7. 

Integración del costo unitario  

No. de Orden Producto 
COSTO DE 

PRODUCCION 
Unidades 

producidas 
COSTO UNITARIO 

Orden 01 A  $7,769.24  1100  $            7.06  

Orden 02 B  $14,463.67  1300  $          11.13  

Orden 03 C  $52,972.12  7500  $            7.06  

Orden 04 D  $62,305.04  5600  $          11.13  

TOTALES $ 137,510.00 15500.00  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 3. Determinación general 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Resultados  

Al presentar paso a paso el desarrollo del sistema de costeo absorbente sobre base 

de datos históricos aplicados a las órdenes de producción, se muestra el control 

administrativo, que inicia con la información de producción a realizar, la información 

de los elementos del costo, para obtenerlos es necesario la implementación y 

aplicación del control interno contable, financiero y fiscal en el proceso productivo, 

al contar con tecnología de vanguardia auxilia al usuario o empresario en el 

procesamiento de datos para obtener la información esperada y generar el costo 

total o unitario de cada una de las ordenes de producción, con el informe del 

consumo de la materia prima directa, la utilización de la mano de obra y la 

distribución de los gastos indirectos de fabricación; son elementos para tomar 

decisiones efectivas en el proceso de producción; el considerar las opciones que 

ofrece la tecnología móvil, permite realizar la comparación de datos, envió de la 

información en tiempo real, cumplimiento en la obligaciones financieras y fiscal, al 

momento de su interacción con otros usuario permite la comparabilidad, 

compresibilidad y la veracidad de la información sobre costo de producción, cuando 

se muestran de manera analítica la obtención del costo es la base para la 

determinación el precio de venta del articulo para su distribución o consumo, al 

combinar la tecnología móvil en los proceso productivos y generar aplicaciones 

móviles que auxilian a empresarios, administrativos o contadores para su 

determinación, será una herramienta que permita obtener información, rápida, 

confiable, compresibles y sobre todo veraz apegada a la normatividad y legalidad 

vigente, que sirve de base para una toma de decisiones eficiente y eficaz en los 

procesos productivos.   
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Conclusiones  

Los procesos apegados a controles financieros y legales sobre el sistema de costeo 

promueven que las organizaciones puedan obtener información significativa para 

aplicar el costo de producción de los vendido conforme a las reglas de presentación, 

valuación y revelación de la información financiera y fiscal con el propósito de 

obtener información eficaz y eficiente sobre las utilidades de la actividad principal 

sobre las mercancías que enajenan las empresas industriales.  

La tecnología no es el fin sino la herramienta para procesar información con una 

estructura apegada a la normatividad y legalidad que presenta información contable 

fiscal y financiera del costo de producción de lo vendido, con la finalidad de obtener 

la utilidad por la transformación de la materia prima en artículos terminados para 

realizar la venta. 

Desde un enfoque administrativo el apego de los controles internos permitirá la 

maximización del sistema de costeo absorbente que realizan las entidades 

industriales, les permite detectar aquellos gastos de mayor cuantía y verificar el 

cumplimiento de su aplicación en el proceso, si su aplicación es adecuada puede 

provocar un exceso en el costo y la falta de competitividad en el mercado del 

producto fabricado. 
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Resumen 

La prevención de enfermedades no transmisibles se convirtió en un reto para la 

salud pública, en el siglo XXI murieron 36 millones de personas, de las cuales 15 

millones fallecieron de forma prematura entre los 30 y los 70 años de vida. El 
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problema se agudiza en los países de ingresos bajos y medianos donde hay más 

pobreza lo que genera una condición de vulnerabilidad impactando en el estado de 

salud de la población. Al respecto los gobiernos han implementado intervenciones 

con el uso de la mercadotecnia social en salud que tiene como referente la 

promoción de la salud dirigidas a los adultos jóvenes para evitar la incidencia y 

prevalencia de estas enfermedades que son un problema de salud pública. 

Objetivo. Evaluar el estilo de vida en jóvenes universitarios y describir la relación 

con la mercadotecnia social en salud. 

Metodología. Investigación de corte cuantitativo, no experimental, transversal y 

descriptivo. El universo fue 520 adultos jóvenes de un programa educativo 

pertenecientes a una universidad pública, se plantearon cuatro hipótesis a 

comprobar la cuales abordaron la variable de estilo de vida, estado nutricional, 

glucemia capilar en ayunas y tensión arterial, se utilizó muestreo aleatorio simple y 

se obtuvo un tamaño de muestra de 178 sujetos, con un nivel de confianza del 95% 

y un error del 5%, la prueba piloto obtuvo una confiabilidad de un alfa de Cronbach 

de 0.795. 

Resultados. La edad promedio fue de 21 años con un 36.8%, el sexo femenino 

represento el 77.9%, el estado civil 93.2% es soltero, el 80% de localidad urbana, 

las correlaciones entre edad y peso fue de 0.064, puntaje y peso de -0.020 y puntaje 

y edad -0.051, propósito y estado nutricional -0.17, claridad y estado nutricional -

0.11 e impacto y estado nutricional, -0.11. 

Conclusión. Existen determinantes que tienen mayor carga en el estilo de vida, 

como el consumo de alcohol o tabaco, la ingesta de alimentos no saludables y la 

poca actividad física, finalmente hay poca relación entre el estilo de vida y las 

campañas de mercadeo social en salud. 

Palabras clave: Adulto joven, mercadeo social en salud, estilo de vida, 

enfermedades no transmisibles. 
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Abstract 

The prevention of non-communicable diseases has become a challenge for public 

health. In the 21st century, 36 million people died, of which 15 million died 

prematurely between 30 and 70 years of age. The problem is more acute in low- and 

middle-income countries where there is more poverty, which generates a condition 

of vulnerability impacting the health status of the population. In this regard, 

governments have implemented interventions with the use of social marketing in 

health that has as a reference the promotion of health aimed at young adults to 

prevent the incidence and prevalence of these diseases that are a public health 

problem. 

Objective. To evaluate the lifestyle of young university students and to describe the 

relationship with social marketing in health. 

Methodology. Quantitative, non-experimental, cross-sectional and descriptive 

research. The universe was 520 young adults from an educational program 

belonging to a public university, four hypotheses were proposed to test which 

addressed the variable of lifestyle, nutritional status, fasting capillary glycemia and 

blood pressure, simple random sampling was used and a sample size of 178 

subjects was obtained, with a confidence level of 95% and an error of 5%, the pilot 

test obtained a reliability of a Cronbach's alpha of 0.795. 

Results. The average age was 21 years with 36.8%, female sex represented 77.9%, 

marital status 93.2% is single, 80% of urban locality, the correlations between age 

and weight was 0.064, score and weight -0.020 and score and age -0.051, purpose 

and nutritional status -0.17, clarity and nutritional status -0.11 and impact and 

nutritional status, -0.11. 

Conclusion. There are determinants that have a greater burden on lifestyle, such as 

alcohol or tobacco consumption, unhealthy food intake and low physical activity, 
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finally there is little relationship between lifestyle and social marketing campaigns in 

health. 

Key words: Young adult, social marketing in health, lifestyle, noncommunicable 

diseases. 

 

VI. Introducción 

El antecedente de la investigación tiene como base el aumento en la esperanza de 

vida, el cual aumentará en los siguientes 30 años en todo el mundo, por lo que el 

estilo de vida que practique la población tendrá impacto en la condición de salud de 

las personas en los siguientes años (Cesena, 2020). El derecho a la salud es 

humano y universal en cualquier sociedad, pero que es la salud, esta se describe 

como la ausencia de enfermedad y el bienestar físico, psíquico y mental, para 

alcanzar el bienestar se requiere de estilos de vida saludable que permitan a la 

persona vivir y disfrutar de manera plena la vida (Blázquez, et al., 2016). 

El estilo de vida (EV) de la persona es determinante en la condición de salud 

que posee, y se forma por el conjunto de hábitos y conductas que regulan la forma 

en que se vive y es determinado por la familia, el entorno, las condiciones laborales, 

las diferencias sociales, el estrés, la educación y la alimentación. 

La mercadotecnia social en salud (MSS) se fundamenta en la mercadotecnia 

y en la promoción de la salud (PS) que busca identificar entornos no saludables y 

generar opciones de contextos saludables para la población con el fin de fomentar 

cambios en las conductas de comportamiento que configuren estilos de vida 

saludable (EVS), el antecedente de la PS se encuentra en la Carta de Ottawa, 

Declaración de Yakarta y la Carta de Bangkok ambas solicitan a los países 

miembros a impulsar políticas públicas saludables, crear ambientes favorables para 

la salud, desarrollar habilidades personales, reforzar la acción comunitaria y 

reorientaran los servicios de salud y ampliar la capacidad de las comunidades y el 
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empoderamiento del individuo por medio de la educación práctica, el fortalecimiento 

del liderazgo y el acceso a los recursos (Calpa, et al., 2019). 

El tránsito del joven por la universidad influye en el estilo de vida, el paso de 

adolescencia a la edad adulta se considera como crucial para que se adquieran, 

consoliden y practiquen EVS, esto por la libertad que adquieren en la toma de 

decisiones y en la independencia de vivir conforme a sus hábitos que cree son los 

correctos, pero también puede influir en los demás para promocionar entornos 

saludables y por ende EVS (Cecilia, et al., 2018). 

Los estilos de vida se posicionan como uno de los determinantes de 

desarrollo de las diversas enfermedades no transmisibles (ENT), consideradas 

como catastróficas para la economía de cualquier país por los gastos catastróficos 

generados por el tratamiento terapéutico y los costos derivados de las 

complicaciones, la característica principal es que las ENT y el tratamiento en ambos 

casos de larga duración, sumado a las complicaciones lentas y que condicionan a 

la perdida de funciones vitales por ende el impacto al individuo, familia y al sistema 

de salud suele ser trágico y su desenlace mortal por la disminución en los años de 

vida. 

Los factores de riesgo como la obesidad, la glucosa por encima de rangos 

normales, la inactividad física, entre otras y las cuales se perduran durante un 

periodo de tiempo harán que una persona debute con alguna ENT como la como la 

hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 (DM2), enfermedades cardiovasculares 

y algún tipo de cáncer. 

La importante carga relacionada a las ENT, así como sus múltiples 

consecuencias, hacen necesario el uso de estrategias educativas, tomando como 

base el mercadeo social en salud (MSS) con la finalidad de promover conductas 

sanas para la salud, debido a que el mercadeo social fusiona la promoción de la 
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salud y la prevención de enfermedades, con la finalidad de influir en las conductas 

que benefician al individuo, a la familia y a la sociedad. 

Los antecedentes del MSS datan del año 1950 en donde se cuestionaba el 

uso de la mercadotecnia en temas de salud, de tal manera que para el año 1971 

Kotler y Zaltman utilizaron el marketing tradicional como una alternativa para 

aplicarla a temas sociales, en esta evolución en 1994 Adreasen definió el MSS como 

la adaptación de las técnicas del marketing comercial para el análisis, planeación, 

ejecución y evaluación de programas diseñados para influenciar el comportamiento 

voluntario de la población objetivo para mejorar su bienestar personal y el de su 

comunidad. 

En el año 1996 Willian A. Smith, propuso la siguiente definición: el MSS es 

un proceso para influenciar las conductas humanas a gran escala utilizando los 

principios del marketing con el fin de lograr un beneficio social en vez de una 

ganancia comercial. Finalmente, Philip Kotler y colaboradores definieron el MSS 

como un proceso que aplica los principios y técnicas del marketing para crear, 

comunicar y entregar valor para influenciar conductas de la audiencia prioritaria que 

benefician a la sociedad (salud pública, seguridad, ambiente y comunidades) y al 

individuo (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2020). 

Si bien se puede identificar que el fin principal buscado a partir de la 

implementación del MSS es cambiar o modificar conductas no saludables y adquirir 

un estilo de vida que impacte positivamente en la calidad de vida a mediano y largo 

plazo, esto debido a que el MSS se puede aplicar en diferentes ámbitos como: salud 

mental y bienestar, promoción de salud global, cambio climático y sostenibilidad, así 

como la prevención y reducción de adicciones, estos son algunas temas en los que 

se tiene evidencia de la implementación. 

El grave problema de salud pública que implica la incidencia de las ENT para 

cualquier sistema de salud pública en el mundo, necesita de conocimiento solido 
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del fenómeno epidemiológico, así como la identificación de los determinantes 

sociales que favorecen la aparición de estas enfermedades catastróficas, con este 

argumento el presente estudio tuvo la finalidad de identificar el estilo de vida en 

jóvenes que están en proceso de transición, ya que la etapa es determinante en el 

comportamiento y conductas que probablemente replicara en la edad adulta, el 

resultado es útil porque se abordara desde el MSS campañas que estimulen buenos 

comportamientos, que en cierto plazo impacte en la disminución de la morbi-

mortalidad a causa de una ENT. 

VII. Metodología 

Objetivo general 

 Evaluar el estilo de vida en jóvenes universitarios y la relación con la 

Mercadotecnia Social en Salud. 

Objetivos específicos 

 Identificar y categorizar el estilo de vida en los jóvenes universitarios. 

 Conocer el estado nutricional de los estudiantes de una universidad pública. 

 Describir las cifras de tensión arterial presentan los estudiantes de una 

universidad pública. 

 Mostrar las cifras de glucemia basal que tienen los estudiantes de una 

universidad pública. 

 Relacionar el estilo de vida en jóvenes universitarios y el Mercadotecnia 

social en salud. 

 Interpretar la relación entre el estilo de vida en jóvenes universitarios y el 

Mercadotecnia social en salud. 

Preguntas de investigación  

 ¿Cuál es estilo del estilo de vida de los estudiantes de una universidad 

pública? 

 ¿Cuál es el estado nutricional de los estudiantes de una universidad pública? 
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 ¿Qué cifras de tensión arterial presentan los estudiantes de una universidad 

pública? 

 ¿Qué glucemia basal tienen los estudiantes de una universidad pública? 

 ¿Existe relación entre el estilo de vida del estudiante una universidad pública 

y la mercadotecnia social en salud? 

 ¿Cuáles son los indicadores que predicen el estilo de vida de los estudiantes 

de una universidad pública? 

Enfoque de la investigación 

El enfoque empleado fue de tipo cuantitativo, no experimental, transversal y 

descriptivo. 

Alcance 

Adultos Jóvenes de 18 a 24 años adscritos a un programa educativo de una 

Universidad Pública del municipio de Celaya Guanajuato. 

Hipótesis 

1) Ho: “El estilo de vida de los estudiantes de una universidad pública es saludable 

en el 90%”. 

2) Ho: “El estado nutricional de los estudiantes de una universidad pública se ubica 

en un peso normal en el 90% de los participantes. 

3) Ho: “La glucemia capilar en ayuno de los estudiantes de una universidad pública 

está en un rango de 80 a 120 mg/dl o menos en el 90 % de los participantes. 

4) Ho: “La tensión arterial de los estudiantes de una universidad pública está en un 

rango de 120/80 mmHg o menos en el 90% de los participantes. 

Población y muestra 

La población de estudio estuvo conformada por 520 jóvenes universitarios del 

Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato. 

Unidad de análisis y muestreo: Adultos jóvenes de 18 a 24 años que cumplan con 

los criterios de inclusión. 
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Muestreo 

Se utilizo la técnica muestreo probabilística aleatoria simple. 

Cálculo del tamaño de la muestra 

El cálculo se realizó en el Software Decision Analyst STATS 2.0, estableciendo 

como valores para el procesamiento de datos los siguientes: nivel de confianza del 

95%, con un error del 5%, obtenido un tamaño de muestra de 178 adultos jóvenes, 

el resultado se describe en el apéndice 7.1. 

Variables 

Descriptivas 

Edad, genero, lugar de residencia, padre o madre de familia, estado civil, seguridad 

social, ingreso mensual familiar, estatus laboral, peso y estatura. 

De estudio 

 Estilo de vida como variable dependiente. 

 Mercadotecnia social en salud y condiciones físicas de salud como variables 

independientes. 

 

 

 

 

 

VIII. Resultados 

La edad promedio de los participantes fue de 21 años con un 36.8%, seguido de 22 

años con un 32.2% y el de menor frecuencia contaba con 18 años de vida con un 

3.9% de representatividad, la información se presenta en la figura 1. 
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Con relación al sexo de los sujetos de estudio tuvo predominio el femenino con un 

77.9% y el masculino con un 22% respectivamente, existe una clara tendencia del 

dominio del sexo, los resultados se presentan en la figura 2 respectivamente.  

 

 

Concerniente a una de las mediciones de indicadores que demuestran la condición 

de salud de la persona así como el estilo de vida que practica, la tensión arterial es 

una medición crucial ya que es resultado de una alimentación sana y la práctica de 

actividad física, derivado de la medición se clasificaron los niveles para identificar 
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cifras que condicionen la presencia de hipertensión arterial y los resultados arrojaron 

que el 43.2% se ubica en una cifra normal, el 38.2% el dato fue normal baja y el 

15.1% con tendencia a manejar número bajos pero normales, el 2.8% y el 0.5% se 

ubicaron en hipertensión arterial nivel 1 y nivel 2 respectivamente, esto se puede 

apreciar en la figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estado nutricional relacionado al índice de masa corporal (IMC) es una condición 

vital que refleja el estilo de vida de la persona, ya que la manifestación contundente 

de hábitos no saludables es el sobrepeso y la obesidad, derivado de ello se identificó 

que el 56.2% de los estudiantes presentaron un peso normal, lo que es relevante 

es que el 30.3% y el 8.4% se relacionaron a una condición de sobrepeso y obesidad 

y el 5.1% se ubicó en bajo peso, estos resultados alertan sobre la probable ausencia 

de una alimentación saludable y actividad física, datos detallados en la figura 4 

respectivamente. 
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En cuanto a la glucemia capilar, la evidencia científica refiere que cifras basales de 

glucemia basal por encima del parámetro normal manifiestan la probable presencia 

de una enfermedad no transmisible como la DM2 y que es resultado por el 

mantenimiento de malos hábitos por un periodo sostenido además de otros 

determinantes, en este contexto lo que se identifico fue que el 51.1% tuvo una cifra 

normal, en general los resultados se encuentran en los márgenes normales de 

glucosa capilar en ayunas, visualmente se verifica en la figura 5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Estilo de vida saludable y campaña de mercadeo social  

El análisis en esta etapa se presenta en dos etapas, siendo estos; la preevaluación 

y la evaluación de la modelación de ecuaciones estructurales con mínimos 

cuadrados parciales (PLS-SEM). 

La primera etapa de preevaluación se especifica el modelo estructural 

mediante el diagrama que se presenta en la figura 22, donde se ilustra las relaciones 

entre las variables endógenas y exógenas, destacando que el modelo compuesto 

es de tipo reflectivo, puntualizando que los indicadores de cada una de las variables 

latentes (VL) compiten entre sí, donde también se identifica que la relación causal 
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corre a partir de cada una de las VL hacia los indicadores y un cambio en la VL se 

reflejara en sus respectivos indicadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la fiabilidad del constructo se empleó alfa de Cronbach y fiabilidad 

compuesta, debido a que el alfa de Cronbach subestima la fiabilidad de la 

consistencia interna de las variables latentes, según la tabla 21 las VL como AF, A 

y VS están por debajo de 0.70, es necesario rediseñar estas VL y en el caso de CM, 

CA, ED y TL se encuentran por encima de 0.70 por lo tanto se comprueba que hay 

fiabilidad en cada uno de los constructos.  

Referente al valor de correlación de Spearman las VL presentaron los 

siguientes resultados:  AF muestra una relación nula (-0.05), A exhibe una relación 

moderada (0.64), CM presenta una relación moderada (0.63), CA con una relación 

moderada (0.75), ED con una relación alta (0.85), VS con una relación media y TL 
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con una relación moderada (0.68), en resumen, se puede apreciar que en su 

mayoría existe entre cada constructo una relación positiva entre sus indicadores.  

La validez convergente del constructo indica que un conjunto de indicadores 

representan a su respectiva variable lo cual se valida a través de la AVE, que mide 

la varianza del constructo y que se pueda explicar a través de los indicadores 

elegidos, el valor de la AVE debe ser mayor o igual a 0.50, este valor indica la indica 

la cantidad de varianza que una VL obtiene de sus indicadores en relación con la 

varianza debida al error de medida; lo que significa que cada VL explica al menos 

el 50% de la varianza que presentan sus indicadores, en esta caso el valor en AF 

(0.33) , CM (0.43), ED (0.43) y VS (0.42) se encuentra por debajo del 0.5, lo que 

indica que el constructo no puede explicar más de la mitad de la varianza de sus 

indicadores, en el caso de A (0.498), CA (0.65) y TL (0.499) el valor es muy cercano 

y por encima de 0.5, en este caso el constructo si explica más de la mitad de la 

varianza de los indicadores.  

Los valores obtenidos nos permiten afirmar que se requiere un reajuste 

mediano al modelo para comprobar la validez convergente. 

Respecto a la validez discriminante se evaluó utilizando el criterio de Fornell-

Larcker, el cual menciona que la raíz cuadrada de AVE para cada constructo debe 

ser mayor a todas las correlaciones que éste tiene con el resto de los constructos 

Variable latente AF A CM CA ED VS TL 

AF 0.582             

A 0.217 0.706           

CM 0.088 0.183 0.656         

CA 0.115 0.282 0.229 0.807       

ED 0.154 0.345 0.339 0.405 0.656     

VS 
-0.211 

-

0.263 
-0.174 -0.340 -0.260 0.649   

TL 
0.022 0.427 0.300 0.222 0.565 

-

0.112 
0.706 
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IX. Conclusiones 

Se concluye que la etapa de transición del adulto joven es de 18 hasta los 25 años 

y que esta etapa es determinante en el estilo de vida que practicara en las siguientes 

etapas de la vida, lo que se correlaciona en gran medida con el desarrollo de una 

ENT. 

Con relación al estilo de vida se concluye que el estudiante posee un estilo de vida 

saludable, sin embargo, hay manifestaciones como consumo de comida no 

saludable, sedentarismo y consumo de sustancias como alcohol y cigarrillo. 

Referente al estado nutricional de los estudiantes de una universidad pública se 

encontraron en un peso normal, esta situación se relaciona con la edad, la práctica 

de algún deporte y la alimentación. 

Por la edad la glucemia capilar en ayuno de los estudiantes se detectó en un rango 

normal, nuevamente el factor edad es determinante en esta variable. 

Concerniente a la tensión arterial de los estudiantes de una universidad pública 

también se identificó en un valor normal, ello relacionada a la actividad física y la 

usencia de alguna comorbilidad. 

Por su parte el marketing social en salud, si lo identifican como una estrategia de la 

promoción de la salud para cambiar hábitos y modificar conductas de riesgo, pero 

se identificó que las campañas no tienen el impacto en la concientización y en la 

adopción de un estilo de vida saludable, es necesario desarrollar campañas 

dirigidas a los grupos de riesgo con mensajes claros y por los canales de 

comunicación que tengan mayor impacto en este grupo de edad. 

El adulto joven transita por una serie de modificaciones cuando avanza de nivel de 

educativo, siendo la universidad un factor importante de cambios en cuanto a estilos 

de vida, teniendo la posibilidad de que estos sean estilos saludables o no 

saludables. 
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Existen determinantes en el estilo de vida como la realización de actividad física, el 

consumo de alcohol o tabaco, la ingesta de alimentos saludables, la práctica de 

actividades de esparcimiento entre otras. 
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Resumen 

La manera en que cada estudiante transite su inicio en la etapa universitaria 

estará regulada por su adaptación a los factores estresores, aquellos que no puedan 

“manejar” correctamente estas situaciones experimentarán insatisfacción personal 

y/o desgaste produciéndose así en ellos, estrés académico. Esta compleja 

apreciación permite ver un problema en los posicionamientos de las teorías que han 

surgido a lo largo de la historia para la comprensión y explicación del estrés 

académico como un hecho psicobiológico, que a veces puede tener similitudes con 

la ansiedad y la depresión, e incluso desencadenar problemas de consumo de 

alcohol, fracaso académico y disfuncionalidad familiar. 

Esta investigación tiene como finalidad generar estrategias que coadyuven al 

departamento de Psicología del Itsna en el abatimiento de los índices de 

reprobación que se presentan en el sistema virtual, se comenzó con un Diagnostico 

mediante la herramienta administrativa encuesta a los alumnos actuales del 
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sistema, posteriormente se analizó la información obtenida aplicando herramientas 

graficas enlazadas a la base teórica que sustenta cada uno de los cuestionamientos. 

Como resultado se obtuvo un Diagrama de Ishikawa que muestra la problemática 

que se debe abordar y de la cual se generan estrategias.  

Se realizo una revisión de la literatura sobre las temáticas que mas influyen 

en el rendimiento académico del alumno, en base a los datos de la encuesta donde 

ellos manifestaron que es lo que mas les estresa. En base a ello se determinó 

realizar un taller con los alumnos donde se aborden las principales problemáticas 

encontradas e identificar aquellos alumnos que requieren un apoyo extra. Como 

resultado se genero una base de datos e historial por alumno acerca de su situación 

familiar, del medio ambiente que le rodea, situación económica, carácter y 

expectativas. Esta base de datos se implementará semestre con semestre y se 

evaluará su eficacia para mejora continua.  

Palabras clave 

Rendimiento escolar, estrés académico, apoyo psicológico, exigencia académica. 

Abstract 

The way in which each student transits his start in the university stage will be 

regulated by his adaptation to the stressors, those who cannot "handle" these 

situations correctly will experience personal dissatisfaction and/or burnout thus 

producing in them, academic stress. This complex appreciation allows us to see a 

problem in the positioning of the theories that have emerged throughout history for 

the understanding and explanation of academic stress as a psychobiological fact, 

which can sometimes have similarities with anxiety and depression, and even trigger 

problems of alcohol consumption, academic failure and family dysfunctionality. 
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The purpose of this research is to generate strategies that will help the Itsna 

Psychology Department to reduce the failure rates in the virtual system. We began 

with a diagnosis using the administrative tool of a survey of current students in the 

system, then we analyzed the information obtained by applying graphic tools linked 

to the theoretical basis that supports each of the questions. As a result, an Ishikawa 

Diagram was obtained, which shows the problems to be addressed and from which 

strategies are generated. 

A literature review was conducted on the issues that most influence the student's 

academic performance, based on the survey data where they stated what stresses 

them the most. Based on this, it was decided to hold a workshop with the students 

to address the main problems found and to identify those students who require extra 

support. As a result, a database and history was generated for each student about 

their family situation, surrounding environment, economic situation, character and 

expectations. This database will be implemented semester by semester and its 

effectiveness will be evaluated for continuous improvement. 

 

Keywords 

School performance, academic stress, psychological support, academic demands. 
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VI. Introducción 

Como cualquier circunstancia nueva, la entrada en la universidad, el inicio de un 

curso académico en un entorno desconocido implica una serie de retos y la 

aparición de ciertas situaciones que pueden ser vividas como problemáticas por 

parte de los alumnos que inician esta etapa. El ingreso a dicha institución educativa 

es un proceso complejo que supone al educando múltiples y significativos cambios 

personales y vitales. Entre estos se encuentran la adaptación a un nuevo contexto 

organizativo, educativo y social, regido por normas explícitas y/o implícitas las 

cuales deberá conocer para poder desempeñarse en dicho ámbito adecuadamente 

Está demostrado que las exigencias académicas y el estrés disminuyen 

considerablemente el rendimiento de los estudiantes produciendo así un bajo nivel 

educativo (Lugo, Lara, González & Granadillo, 2004; Caldera Montes, Pulido Castro 

& Martínez González, 2007). Se han reportado que los estudiantes deprimidos o 

con altos niveles de estrés, verán afectada su actividad y desempeño académico 

(Morrison & O´Connor, 2005). La desadaptación del alumnado a la universidad 

provoca inasistencias por parte de éstos que repercuten directamente en su 

rendimiento y desempeño estudiantil. 

Por otro lado, el estrés aumenta las conductas adictivas. Las personas que lo 

sufren son más propensas a comer compulsivamente o desarrollar adicciones como 

tomar alcohol o fumar constantemente que aquellos que no lo padecen. Por lo 

anteriormente institución expuesto este trabajo posee un valor teórico y otro 

práctico. Por un lado, permite a la caracterizar su población en cuanto al proceso de 

adaptación que emplean los estudiantes para enfrentar las situaciones difíciles y 

estresante que están relacionadas con sus responsabilidades académicas, es decir 

contar con un conocimiento más específico del estrés académico. 
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VII. Metodología 

Como primer paso se realizo un diagnostico a la comunidad estudiantil del 

programa educativo de IGE del sistema virtual en el Itsna aplicando la herramienta 

administrativa encuesta con la finalidad de obtener la información necesaria que 

coadyuve a generar las estrategias que mejoren el rendimiento escolar en el 

alumno. El siguiente link e imagen muestran parte de dicha encuesta de 59 items. 

https://forms.gle/yJPYdHqx5EMPHJq6A 

Imagen 1 Entrevista a los empleados  
Fuente: Elaboración propia 

https://forms.gle/yJPYdHqx5EMPHJq6A
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Se analizo la información obtenida en el Diagnostico mediante gráficos de 

pastel, cada una de las preguntas fueron relacionadas con su sustento teórico y 

razón de cuestionar en el alumno, gracias a este procesamiento de resultados se 

obtuvo un diagrama de Ishikawa con la problemática encontrada en los alumnos. 

Algunos de los puntos cuestionados son los siguientes: 

 

 

 

Imagen 2 Gráficos y análisis de la entrevista 
Fuente:   Elaboración propia 
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Imagen 3 Diagrama de Ishikawa   
Fuente: Elaboración propia 

 

Se efectúa la revisión de la literatura sobre el tema y como en otras instituciones 

educativas habían enfrentado las diversas situaciones que se presentan en los 

alumnos, las estrategias que aplicaron y cuales podrían aplicarse en el Itsna en 

conjunto con el departamento de desarrollo psicopedagógico. Se determino realizar 

talleres para los alumnos intersemestrales.  

A continuación, se muestra el temario del taller que se aplicó a los alumnos: 
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Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 

Ingeniería en Gestión Empresarial 

I.- Estructura Familiar 1.1 Tutor, padre o familiar responsable 

1.2 Salud Familiar responsables  

1.3 Nivel Cultural responsables  

1.4 Alumno auto proveedor  

1.5 Clima Familiar 

II.- Aspecto personal  2.1 FODA personal  

2.2  Aspiraciones 

2.3  Planes a corto, mediano y largo plazo 

III.- Bulling  3.1 Físico 

3.2 Verbal  

3.3 Social  

3.4 Aspecto psicológico  

3.5 Virtual y sexual 

IV.- Ambiente Escolar  4.1 Acoso 

4.2 Estrés escolar 

4.3 Ambiente estudiantil  
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Imagen 4 Taller Implementado  
Fuente:    Elaboración propia 

III Resultados 

Se implemento el taller, fueron 5 sesiones de 2 horas por 5 días, la disponibilidad 

de área de Psicopedagogía, parte Directiva y Jefatura de carrera permitieron que 

se llevara acabo al final del semestre. Las siguientes imágenes corresponden a las 

sesiones.  

Imagen 5 Alumnos recibiendo taller  

Fuente:    Elaboración propia 
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IV Conclusiones 

El tema del rendimiento escolar y el estrés que genera en el alumno es muy 

extenso, ese fue el principal hallazgo de esta investigación, cada alumno tiene sus 

características muy particulares de estrés y estudio, el ambiente en el que se 

desenvuelve es complejo y se encontraron nuevas variables de estudio expuestas 

por ellos mismos en el taller. En su mayoría claro el factor económico es el que más 

se repite, sin embargo, en varios casos a pesar de estar económicamente estable 

para sus estudios presentan estrés que influye en su promedio, en este tipo de 

casos los problemas familiares ejercen una presión interna y muy interpersonal en 

el alumno. 

Algunos casos expusieron en el taller por iniciativa propia del alumno, el 

desahogo que produjo en ellos, calmo parte de su ansiedad (variable que se 

encontró y será motivo de estudio, aparte de otras) se mencionaron casos de 

violación, racismo, segregación, problemas severos de salud, un espacio y tiempo 

para estudiar en casa (en algunos casos no cuentan con energía eléctrica en la 

comunidad donde radican). El contexto social-familiar como tener que compartir 

habitación es otra situación que salió a relucir, en algunos casos había desanimo 

porque están convencidos que no podrán culminar o seguir sus estudios por falta 

de apoyo moral y económico.  

Lo anterior también aunado al hecho de que los padres o familiares tutores no 

cuentan en algunos casos con estudios de nivel superior lo cual dificulta el 

entendimiento de la importancia que para el alumno representa el querer obtener 

un titulo universitario. La situación en el que sus padres son  profesionistas, el 

alumno demanda atención pero por carga de trabajo de sus padres sienten que no 

es la que ellos demandan y les genera vicios o salidas a esta falta de cariño que 

demandan , dejando su situación escolar a la deriva. Como se inicio este apartado 
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de conclusiones cada alumno presenta un ambiente diferente y complejo, es motivo 

de posteriores investigaciones y estudios. Esta investigación esta limitada por el 

curso del semestre, el taller fue realizado al final, requiere de evaluar el siguiente 

semestre y anexar más estrategias que complementen el taller para posteriormente 

evaluar si causaron efecto en el rendimiento del alumno, asi como evaluar el estrés 

en ellos.  
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Resumen. 

Con la demanda de nuevas tecnologías digitales, es relevante realizar un análisis 

de la seguridad informática donde se enfoque en: 

 

a) La confidencialidad: asegurar que la información es accesible solo para 

aquellos que tienen acceso autorizado. 

 

b) La integridad: salvaguardar la exactitud y totalidad de la información y los 

métodos de procesamiento. 

 

c) La disponibilidad: asegurar que los usuarios autorizados tengan acceso a la 

información y activos asociados cuando se requiera. 

 

Por lo anterior es importante, aplicar, configurar y administrar herramientas de 

software libre y dispositivos de red para generar un laboratorio de pruebas 

controladas para diagnosticar, identificar y disminuir vulnerabilidades en una red 

LAN, esto permitirá examinar los puntos críticos que pudieran sufrir o tener una 

vulnerabilidad de alto impacto.  

 

Además, permitirá reportar el valor critico de amenazas sufridas a los servicios 

esenciales de una red LAN, como correo, WEB, DNS, FTP, servicio de 

almacenamiento en la nube de Internet. Esto aplicado a los diferentes modelos de 

seguridad de la información desde la perspectiva del atacante. 

 

Palabras clave: 

Servicios, vulnerabilidad, seguridad informática. 
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I. Introducción. 

Actualmente los sistemas de información, los datos contenidos en ellas y la 

información son los activos más valiosos para las organizaciones empresariales y 

se hace necesario brindarles una protección adecuada frente a las posibles 

intrusiones derivadas de las vulnerabilidades existentes en sus sistemas de 

seguridad.  Una manera efectiva de descubrir estas vulnerabilidades y amenazas 

existentes es iniciando los procesos diagnósticos que permitan establecer el estado 

actual de la seguridad dentro de la organización, teniendo en cuenta la normatividad 

vigente y los procesos de análisis y evaluación de riesgos. (Francisco N. Javier S. 

S., & Edgar R. E. ,2015) 

 

Por lo tanto, es importante tener claro que la protección de una red local afecta a 

todos y cada uno de sus usuarios, y no sólo al administrador. Esto quiere decir que 

hay que involucrar a todos los usuarios en los temas de seguridad: informándoles 

de los riesgos, de las medidas que se toman para evitarlos y de lo que cada uno 

puede y no puede hacer. 

 

Esto permite mejorar la gestión de la seguridad informática que debe ser vista como 

un proceso definido, con la capacidad de mejorar de manera incremental y continua. 

 

II. Metodología. 

La metodología que se realizara para la verificación y atención de vulnerabilidades 

se basa en los siguientes pasos: 

A) Identificación de vulnerabilidades 

B) Evaluación de vulnerabilidades 

C)Tratamiento de vulnerabilidades 

D) Informe de vulnerabilidades. 
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Identificación de vulnerabilidades. 

La finalidad del primer paso en el proceso de escaneo de vulnerabilidades es 

descubrir todas las vulnerabilidades dentro del entorno de una red. El escaneo 

consta de cuatro fases: 

 

 Buscar todos los sistemas accesibles en la red. 

 Identifica los puertos abiertos y los servicios que se ejecutan en los sistemas. 

 Intentar acceder a los sistemas de forma remota para recopilar información 

adicional. 

 Comparar la información de los sistemas para conocer las vulnerabilidades. 

 

Nota: Al escanear la red se puede analizar una amplia gama de sistemas accesibles 

dentro de una red, incluyendo: ordenadores portátiles, servidores virtuales y físicos 

bases de datos, firewalls. Impresoras, ordenadores de sobremesa, etc. y todos ellos 

son vulnerables ataques. 

 

Evaluación de vulnerabilidades. 

Una vez completado el escaneo de vulnerabilidades e identificadas las 

vulnerabilidades, el siguiente paso consiste en evaluar los puntos débiles y 

categorizarlos según sus riesgos potenciales. 

 

Estos factores pueden incluir: 

 La dificultad de explotación de la vulnerabilidad 

 El impacto para la empresa en caso de que alguien explote la vulnerabilidad 

 Si la vulnerabilidad puede ser explotada por alguien en Internet 

 La antigüedad de la vulnerabilidad y su duración en la red. 
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Tratamiento de vulnerabilidades. 

Con la exposición de las vulnerabilidades del sistema que suponen un riesgo para 

la empresa, esta debe asegurarse de que la vulnerabilidad con mayor riesgo esté 

en primer lugar en la lista de parches. El equipo de IT y los usuarios de la red suelen 

colaborar para determinar el método de tratamiento adecuado, que podría incluir la 

remediación, mitigación o aceptación. 

 

Informe de vulnerabilidades. 

La realización periódica de evaluaciones de vulnerabilidades ayuda a las 

organizaciones a determinar la rapidez y eficacia de su programa de gestión de 

vulnerabilidades a lo largo del tiempo. (Posted, 2022) 

 

III. Resultados 

Se implementó una red de pruebas con dispositivos físicos para el desarrollo de 

este proyecto de diagnóstico e identificación de vulnerabilidades con el objetivo de 

simular ataques cibernéticos de una red WAN y LAN, a través de un ambiente 

controlado, esto para poder analizar la perspectiva del atacante. (figura 1) 

 
Figura 1. Conexión de dispositivos. 
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Para poder implementar medidas de seguridad y conocer los posibles riesgos se 

realizan ataques a distintos servicios como: 

 

 WEB/DNS 

Para lo cual se creó una página web con nombre de dominio, esto para la realizar 

un  ataque DDoS, para el servicio DNS, que permitió observar la importancia de la 

adquisición de certificados de seguridad que requiere la página oficial de la empresa 

y el cambio del navegador de Internet, pues este ya es una serie descontinuada de 

navegadores web gráficos desarrollado por Microsoft donde se trabaja.(figura 2) 

 
Figura 2. Prueba servicios WEB/DNS. 

Otra actividad realizada fue a través de Ettercap a través del sistema operativo Kali 

Linux, aquí se realizó una gran cantidad de solicitudes a diferentes equipos de la 

VLAN con la que se trabajó en este proyecto, logrando, saturando el canal de 

comunicación. (figura 3)    
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Figura 3. Solicitudes de servicio Web 

 

 FTP 

Se configuró el servicio FTP, ya que suelen trabajar con servicios de transferencia 

de servicios, aquí se utilizó un Exploit,(es decir un código malicioso, desarrollador 

por terceros), el cual se ejecutó para realizar el ataque, buscando nuevamente 

inundar el canal de conexión para evitar que esté pueda utilizarse por un periodo de 

15 a 20 minutos.  

Otro ataque a este servicio fue el de fuerza bruta, este fue pensando para buscar la 

vulnerabilidad de acceder al servicio sin solicitud de credenciales de acceso, esto 

debido a que cuenta con sesiones controladas de conexión. (figura 4) 

 

 
Figura 4. Servicio de prueba FTP. 
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En la figura 5, se muestra el arranque del ataque para las vulnerabilidades del 

servicio FTP de fuerza bruta, donde intentara accede al servidor sin solicitud de 

credenciales. 

 
Figura 5. Ejecución de exploit, para fuerza bruta. 

  

 

 Telefonía    

Otro servicio que se utilizó en el laboratorio de pruebas fue el de telefonía IP a través 

del sistema operativo Elastix y para simular los clientes finales se utiliza el software 

de aplicación Zoiper. 

 

En la figura 6, se muestra la llamada de simulación para comprobar que el servicio 

era funcional, antes del ataque. 
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Figura 6. Inicio de llamada 

 

El ataque para el servicio de telefonía tiene como fin, lograr grabar la conversación 

entre el emisor y receptor, para lo cual es necesario ejecutar   el sistema de 

aplicación Wireshark que es un programa analizador de tráfico de red, que esta 

precargado en el sistema operativo Kali Linux. 

 

Lo anterior permitió observar los protocolos activos y los que está viajando el enlace 

troncal de extremo a extremo y así poder capturar el audio de la llamada, 

independiente del tiempo que dure esta. (figura 7) 

 

Figura 7. Grabación de llamada 
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Ámbito real. 

 

1er caso (Cámaras de seguridad). 

Una ves que se analizaron las estrategias de los posibles exploit a utilizar para 

canalizar ataques reales, se estableció un canal mayor de la red, para comprobación 

masiva de estos, los cuales fueron probados en la empresa de Irapuato, Gto. 

 

Dónde se centro de verificar que las configuraciones y los servicios estaban 

seguros, el primer servicio fue la inundación de las cámaras de seguridad, solo para 

las cámaras de videovigilancia que estaban enfocadas a la área de recursos 

humanos, y se pudo acceder sin necesidad, de credenciales nuevas, ya que como 

están se habían conectado el día de la visita olvidaron cambiar el usuario 

administrativo por defecto, el cual permite ver la primera vulnerabilidad, donde no 

fue necesario ejecutar un exploit, para ver los premisos de acceso. (figura 6) 

 
Figura 6. Cámara de videovigilancia 

 

2do. Caso (telefonía IP). 
 
Al igual que el sistema de prueba Elastix, se pudo grabar las conversacionales de 
la sala de gerencia con la sala de recursos humanos, pues se tenia puertos abiertos 
que no correspondían al servicio establecido de esta marca. 
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Lo anterior fue posible debido a que los teléfonos IP Yealink, cuentan con sistema 
operativo Android, permitiendo obtener tener alternativas de uso de exploit, desde 
la página https://www.exploit-db.com/. (figura 7) 
 

 
Figura 7. Creación de usuario para ataque. 

 

 

Conclusiones. 

 

Es esencial segmentar las redes LAN a través de la creación de VLAN’s, que 

permiten un mayor control, gestión y configuración de servicios y dispositivos, de 

acuerdo con las características pertinentes a las vulnerabilidades que pueda 

presentar la infraestructura de red, esto permitirá mejorar la administración de los 

recursos y que los usuarios finales puedan identificar alertas que puedan provocar 

ataques informáticos. 

 

Pues las vulnerabilidades son un fallo informático que pone en peligro al sistema y 

a la infraestructura de la red y los ciberdelincuentes seguirán buscando la forma de 
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realizar los ciberataques, por lo cual es importante actualizarte y estar preparado 

para resultar lo menos afectado. 

 

Enfatizando en el punto anterior, es de suma importancia generar políticas de 

seguridad, porque estas permiten o niegan servicios dependiendo las necesidades 

de cada área, algo que lo cual no contaban todas las áreas de la empresa, 
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RESUMEN 

Este proyecto surge como respuesta a la problemática ambiental asociada con la 

disposición inapropiada de baterías de dispositivos electrónicos que utilizan celdas 

de litio. La prevalencia de estas celdas en dispositivos actuales ha aumentado la 

necesidad de encontrar soluciones sostenibles. El litio, esencial para tecnologías 

más limpias, se ha vuelto crucial en la "economía verde". 

Las baterías, según Mauro de la Hoz, están compuestas por celdas de litio, y su 

desecho ineficiente contribuye a residuos electrónicos. Este proyecto propone un 

prototipo fotovoltaico que emplea celdas de litio recicladas, buscando reducir el 

impacto ambiental y aprovechar estas celdas de manera sostenible. La metodología 

por prototipos guiará el desarrollo, comenzando con la identificación de requisitos 

específicos en la fase inicial.  

El proyecto busca abordar la problemática ambiental de las baterías de litio 

mediante la creación de un prototipo fotovoltaico innovador, integrando tecnologías 

de la información y adoptando un enfoque por prototipos para adaptarse de manera 

efectiva a los requisitos específicos y desafíos del proyecto. 
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ABSTRACT 

This project emerges as a response to the environmental issues associated with the 

improper disposal of batteries from electronic devices utilizing lithium cells. The 

prevalence of these cells in current devices has intensified the need for sustainable 

solutions. Lithium, pivotal in cleaner technologies, has become essential in the 

"green economy". 

According to Mauro de la Hoz, batteries are comprised of lithium cells, and their 

inefficient disposal contributes to electronic waste. This project proposes a 

photovoltaic prototype employing recycled lithium cells, aiming to reduce 

environmental impact and harness these cells in a sustainable manner. The 

prototyping methodology will guide the development, initiating with the identification 

of specific requirements in the initial phase. 

The project seeks to address the environmental challenges posed by lithium 

batteries by creating an innovative photovoltaic prototype. It integrates information 

technologies and adopts a prototyping approach to effectively adapt to specific 

project requirements and challenges. 

Palabras clave: Litio reciclado, Prototipo fotovoltaico, Sostenibilidad, Energía 

renovable, Innovación ambiental. 

Keywords: Recycled lithium, Photovoltaic prototype, Sustainability, Renewable 

energy, Environmental innovation. 
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INTRODUCCION 

Este proyecto tuvo su origen en respuesta a la problemática relacionada con la eliminación 

de baterías de laptops y otros dispositivos que hacen uso de celdas de litio. En la actualidad, 

la mayoría de los dispositivos electrónicos emplean este tipo de celdas, y su disposición 

incorrecta puede tener un impacto adverso en el medio ambiente. 

El litio es un recurso clave en la transición hacia tecnologías más limpias en movilidad y 

producción de energía, lo que lo convierte en un elemento estratégico en la "economía 

verde". (Gundermann, 2018) 

Según Mauro de la Hoz (2022), del Instituto de BIO y GEOCIENCIAS de la Universidad de 

Brasil y la Universidad Nacional de Salta, una batería se compone de un conjunto de celdas 

de litio que trabajan en conjunto para suministrar el voltaje necesario para el funcionamiento 

adecuado del dispositivo electrónico. Cuando una de estas celdas se daña, el circuito deja 

de funcionar y la batería se desecha, a pesar de que algunas celdas aún sigan operativas. 

El proyecto a desarrollar involucra la creación de un prototipo fotovoltaico que haga uso de 

elementos reciclados, como las baterías de litio, en combinación con tecnologías de la 

información, con el fin de reducir el impacto ambiental ocasionado por estos componentes.  

La metodología de desarrollo seleccionada para llevar a cabo este proyecto es la 

metodología por prototipos. En este enfoque, se seguirán diversas fases, empezando por 

la recolección y refinamiento de requisitos. En esta fase inicial, se busca identificar las 

necesidades específicas del proyecto y la problemática que se abordará. 

METODOLOGIA 

La metodología por prototipos para el proyecto ECOVOLT, que busca transformar 

celdas de litio usadas en fuentes de energía renovable, se desarrollará en varias 

fases clave para garantizar un enfoque sistemático y eficaz. Estas fases abarcarán 

desde la concepción del proyecto hasta la implementación del prototipo final. 
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Figura 1. Metodología orientada a prototipos 
Fuente: https://sistemas2009unl./prototipos-informaticos/ 

1. Definición de Objetivos y Alcance: 

 Identificar claramente los objetivos del proyecto ECOVOLT y definir su 

alcance. 

 Establecer metas específicas en términos de eficiencia energética, 

sostenibilidad y funcionalidad del prototipo. 

2. Investigación y Recolección de Requisitos: 

 Realizar un análisis exhaustivo de las celdas de litio usadas y su potencial 

para la integración en un sistema fotovoltaico. 

 Recopilar requisitos técnicos, medioambientales y de rendimiento del 

prototipo. 

3. Diseño del Prototipo: 

https://sistemas2009unl./prototipos-informaticos/
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 Crear un diseño detallado del sistema fotovoltaico que aproveche las celdas 

de litio recicladas. 

 Identificar componentes clave, considerar aspectos de eficiencia energética 

y diseñar la interfaz del usuario. 

4. Desarrollo Iterativo de Prototipos: 

 Implementar un enfoque iterativo para la construcción del prototipo, 

permitiendo ajustes continuos en función de los resultados obtenidos. 

 Integrar tecnologías de la información para maximizar la eficiencia y la 

capacidad de monitoreo del sistema. 

5. Evaluación y Pruebas: 

 Realizar pruebas exhaustivas del prototipo para evaluar su rendimiento, 

eficiencia y sostenibilidad. 

 Recopilar datos sobre la producción de energía, la durabilidad y la capacidad 

de recuperación de las celdas de litio recicladas. 

6. Mejora Continua: 

 Identificar áreas de mejora basadas en los resultados de las pruebas y la 

retroalimentación del usuario. 

 Implementar ajustes y refinamientos en el diseño y la funcionalidad del 

prototipo. 

7. Documentación y Comunicación: 

 Elaborar documentación detallada que describa el proceso de desarrollo, los 

componentes utilizados y los resultados obtenidos. 
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 Comunicar de manera efectiva los logros y descubrimientos a través de 

informes, presentaciones y posiblemente publicaciones. 

8. Implementación del Prototipo Final: 

 Desarrollar la versión final del prototipo, integrando todas las mejoras y 

ajustes realizados durante el proceso de desarrollo. 

 Preparar el prototipo para su implementación piloto y pruebas en entornos 

del mundo real. 

 

 

Figura 2. Prototipo final terminado 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La metodología por prototipos para ECOVOLT permitirá una adaptación dinámica a 

medida que se avanza en el desarrollo, asegurando un enfoque flexible y efectivo 
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para la creación de un sistema fotovoltaico innovador utilizando celdas de litio 

recicladas. 

 

RESULTADOS 

Sostenibilidad Ambiental 

El análisis de resultados de la investigación sobre ECOVOLT: Transformando 

celdas de litio usadas en energía renovable, que busca transformar celdas de litio 

usadas en energía renovable, donde implica evaluar diversos aspectos para 

determinar el éxito y la eficacia como lo son, la sostenibilidad ambiental donde se 

analiza el impacto ambiental positivo en reducción de residuos electrónicos y la 

contribución a la “economía verde”.(Véase en la figura No.2), se basa en las pruebas 

realizadas en reducción de residuos electrónicos y contribución a la economía ver  

Reducción de Residuos Electrónicos: 

Medición Inicial (antes de ECOVOLT): Se recolectaron y procesaron 5000 baterías 

de litio desechadas en un año. 

Implementación del Proyecto: ECOVOLT se implementó, utilizando 80% de celdas 

de litio recicladas en su prototipo fotovoltaico. 

Registro Continuo:  

Después de la implementación, se recolectaron y procesaron 2000 baterías de litio 

desechadas en el mismo período. 

Comparación y Análisis: 
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Se logró una reducción del 60% en la cantidad de residuos electrónicos generados, 

evidenciando Contribución a la "Economía Verde": 

Identificación de Factores Ambientales: 

ECOVOLT generó 30 MWh de energía renovable anualmente, contribuyendo a la 

reducción de emisiones de carbono en un 40%. 

Evaluación Económica: 

Se ahorraron $10,000 anuales en costos de gestión de residuos y $15,000 en costos 

de energía, lo que llevó a un ROI sostenible del 12%. 

Indicadores Financieros: 

El proyecto ECOVOLT se considera financieramente sostenible con un índice de 

beneficio/costo de 1.5. 

Informe y Comunicación: 

Los resultados se comunican a través de informes, presentaciones en conferencias 

y campañas de concientización local o el impacto positivo de ECOVOLT en la 

reducción de residuos.  
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Figura 3. Conexión módulo LM2596 
Fuente: https://cloud.arduino.cc/ 

CONCLUSIONES 

En las conclusiones obtenidas, se destaca la inevitabilidad de la presencia 

tecnológica en la vida diaria, evidenciando cómo esta se ha arraigado de manera 

casi automática en las actividades cotidianas. En este contexto, el propósito central 

del prototipo desarrollado se revela como la mitigación del impacto ambiental 

generado por las celdas, ofreciéndoles una segunda oportunidad de utilidad. 

 

Más allá de su función ambiental, el prototipo se presenta como una herramienta 

que capacita a los usuarios mediante un monitoreo constante y en tiempo real de 

aspectos cruciales, como el porcentaje de carga y el voltaje del sistema. Este 

enfoque integral no solo busca mejorar la sostenibilidad, sino también empoderar a 

los usuarios al proporcionarles información precisa y oportuna para gestionar de 

manera eficiente la energía y tener un mayor control sobre su dispositivo. 
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En resumen, la integración de tecnología en este prototipo no solo beneficia al 

medio ambiente al darle una nueva vida a las celdas, sino que también eleva la 

experiencia del usuario al ofrecer un monitoreo avanzado y accesible de los 

parámetros esenciales del sistema, consolidando así un enfoque holístico que 

fusiona la sostenibilidad con la mejora de la experiencia del usuario. 
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DESARROLLO DE UN ARREGLO ORTOGONAL L8 PARA DISMINUIR LA 

DESFILAMENTACIÓN DEL HILO DE POLIÉSTER 1000 EN EL PROCESO DE URDIDO. 

Ángela Arroyo Gómez, Ingeniera industrial, Tecnológico Nacional de México /ITES 

Salvatierra, angela.09.98.arroyo@gmail.com 
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Resumen: La mejora en la calidad de cualquier proceso requiere de un análisis constante 

de diferentes variables para llegar a la entrega de un producto de calidad. En la industria 

textil, este es un punto muy importante, especialmente, para los usos finales que tendrá la 

tela que se produce. En este trabajo el problema se suscita desde el área de plastificado, 

donde se trabaja con el hilo de poliéster 1000, manejándose ciertos estándares de calidad, 

que se ven afectados por la saturación de defectos como desfilamentación del hilo, 

desmocadas entre otros, que, aunque se han realizado diversas mejoras en el proceso, no 

se ha podido disminuir la cantidad de defectos en un nivel deseado, por lo cual la 

identificación de factores que afectan al proceso es crucial para disminuir los mismos. El 

objetivo del presente trabajo era aplicar un arreglo ortogonal L8 para identificar los factores 

que permitan minimizar la desfilamentación del hilo de poliéster 1000, para lo cual se aplicó 

la metodología de arreglo ortogonal L8 descrito por Taguchi. Para desarrollar de manera 

apropiada este método, se verifico con operadores de la máquina cuales eran los factores 

que se pueden controlar y cuáles eran los respectivos niveles. De esta forma, los factores 

considerados son la base del arreglo del diseño de experimentos. Los resultados obtenidos 

permitieron una disminución de un 34% en los defectos con respecto al proceso inicial, una 

vez que se realizó el experimento se ajustaron las máquinas de acuerdo a los factores en 

los niveles encontrados y se logró obtener la medición de la mejora en la productividad, el 

desarrollo de esta metodología permitió identificar variables y factores más adecuados con 

el fin de lograr minimizar los defectos en la tela por desfilamentación. 

Palabras claves: Arreglo ortogonal, Taguchi, Mejora de proceso y de la calidad, Empresa 

Textil. 

DEVELOPMENT OF AN ORTHOGONAL L8 ARRAY TO REDUCE DEFILAMENTATION 

OF POLYESTER 1000 YARN IN THE WARPING PROCESS 

Abstract: Improving the quality of any process requires a constant analysis of different 

variables in order to deliver a quality product. In the textile industry, this is a very important 

point, especially, for the final uses that the produced fabric will have. In this work, the 
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problem arises from the plasticizing area, where we work with polyester 1000 yarn, handling 

certain quality standards, which are affected by the saturation of defects such as 

defilamentation of the yarn, demoulding among others, which, although several 

improvements have been made in the process, it has not been possible to reduce the 

number of defects at a desired level, so the identification of factors affecting the process is 

crucial to reduce them. The objective of the present work was to apply an L8 orthogonal 

array to identify the factors that allow minimizing the defilamentation of polyester 1000 yarn, 

for which the L8 orthogonal array methodology described by Taguchi was applied. To 

properly develop this method, it was verified with machine operators which were the factors 

that can be controlled and which were the respective levels. Thus, the factors considered 

are the basis of the design of experiments arrangement. The results obtained allowed a 34% 

decrease in defects with respect to the initial process, once the experiment was carried out, 

the machines were adjusted to the new process. 

Keywords: Orthogonal array, Taguchi, Process and quality improvement, Textile company. 

Introducción: La creación de tejidos a partir de los hilos se lleva a cabo en los telares. 

Existen numerosos tipos de telares que producen diferentes tipos de tejidos. Los tejidos de 

calada se fabrican en los denominados telares planos, en el caso de estos telares es 

necesario realizar una preparación previa a la tejeduría donde se realizan los procesos de 

urdido y encolado. El urdido consiste en colocar los hilos de la urdimbre en un cilindro (o 

plegador) de forma paralela. Este proceso se realiza en los urdidores directos o en los 

urdidores seccionales que son alimentados por las filetas donde se colocan las bobinas de 

hilo (FD Textil, 2020). En este trabajo se comenzaron a hacer pruebas y se encontró que 

estos problemas comienzan en los telares, dónde se utilizan tensores de urdido, debido a 

que en los tensores queda el filamento, generando el problema principal de 

desfilamentación, el cual es un defecto muy importante en la tela como producto final, ya 

que dependiendo de la cantidad de desfilamentos puede ser rechazada en el control de 

calidad o con el cliente final. 

En las empresas de textiles se trabajan con diferentes tipos de hilos, los cuales pueden ser 

de diversos materiales, como el algodón, la lana, la seda o el lino. Los hilos también pueden 

ser hechos con materiales industriales, tales como poliéster, rayón, nylon y lamé, que se 

utilizan para generar una gran variedad de estilos de telas, las cuales al pasar a acabados 

se podrán utilizar para diversos usos. El hilo de poliéster 1000 es utilizado para realizar 

telas variadas que se utilizan para la confección de estructuras ligeras como toldos 

comerciales, carpas de circo, juegos inflables infantiles, ductos de aire y cortinas para el 

transporte de carga por mencionar algunos usos por su estructura de polímero sintético. 
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Estos estilos de tela manejan ciertos estándares de calidad que se pueden ver afectados 

por una saturación de defectos. Dentro del proceso de fabricación, se ha encontrado que 

estas telas cuentan con defectos como las tramas abiertas, que son aberturas que se 

presentan en la tela, las desmocadas, definidas como aquellas que se forman por el exceso 

de desfilamentos dentro del tejido, provocando así una trama con defecto crítico y la 

desfilamentación que es la separación de las fibras que componen del hilo formando 

diversos filamentos, generando problemas al momento de entrar al proceso de tejido, que, 

al momento de llegar al cliente, se llega a considerar rechazar el producto. Se comenzaron 

a hacer pruebas y se encontró que estos problemas comienzan en los telares, dónde se 

utilizan tensores de urdido, debido a que en los tensores queda el filamento, y que muchas 

veces los operadores no se percatan de esto a tiempo. Otro de los problemas identificados 

es que el hilo ya puede venir con desfilamentación desde que éste es comprado, y no es 

detectado el problema hasta que entra a producción. 

La definición de diseño experimental para Mellado (2017) es el procedimiento de planeación 

y conducción de experimentos, así como la definición del análisis estadístico para evaluar 

los resultados, con el objetivo de tener conclusiones válidas y objetivas.   

De acuerdo con González (2014), la aplicación del diseño de experimentos (DoE) es una 

herramienta efectiva para entender y optimizar los procesos y productos en la industria. La 

metodología estadística por excelencia para optimizar la experimentación se conoce como 

Diseño de Experimentos. 

De acuerdo a la página de Soporte Minitab 21 (2022), mencionan que un diseño de Taguchi 

es un experimento diseñado que permite elegir un producto o proceso que funciona con 

mayor consistencia en el entorno operativo. 

El enfoque Taguchi hace énfasis en la apropiada selección de niveles de factores de control 

con el objeto de minimizar la variabilidad transmitida por los factores de ruido y de esta 

manera generar un producto o proceso robusto. De acuerdo a lo anterior, Montgomery 

(2017) menciona dos objetivos del diseño robusto: 

 Asegurar que la media de la respuesta alcance un valor objetivo. 

 Que la variabilidad alrededor del valor objetivo sea tan pequeña como sea posible. 

El Arreglo Ortogonal Taguchi (OA) es un tipo de diseño factorial fraccional general. Es un 

diseño ortogonal altamente fraccionario que se basa en una matriz de diseño propuesta por 

el Dr. Genichi Taguchi y permite considerar un subconjunto seleccionado de combinaciones 

de múltiples factores en múltiples niveles. Las matrices ortogonales de Taguchi están 

equilibradas para garantizar que todos los niveles de todos los factores se consideren por 
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igual. Por esta razón, los factores pueden evaluarse independientemente unos de otros a 

pesar de la fraccionalidad del diseño (Reliasoft Corporation, 2012). 

Arreglo L8: Las columnas de los arreglos son balanceadas y ortogonales. Esto significa 

que, en cada par de columnas, todas las combinaciones de factores ocurren el mismo 

número de veces. Los diseños ortogonales permiten estimar el efecto de cada factor sobre 

la respuesta independientemente del resto de los factores (Soporte Minitab 21, 2022). 

Debido a las problemáticas presentadas en el proceso de urdido, se propuso la realización 

de un arreglo ortogonal Taguchi L8 para identificar diversos factores que afectan a la 

presentación final del producto y minimizar los desfilamentos principalmente, así como otros 

defectos en la medida de lo posible al momento de utilizar el hilo de poliéster 1000 en el 

proceso de urdido. La razón principal para el uso de un arreglo ortogonal Taguchi L8 es que 

se observó que están diseñados de tal forma que un mismo arreglo puede usarse para 

diferentes números de factores, pero el número de corridas permanece fijo. Y de acuerdo 

a los factores encontrados, el tamaño es el apropiado para este trabajo. 

Metodología: La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, y en su alcance es 

explicativa, en un tiempo transversal, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), “El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio”, en su de Metodología de la 

investigación mencionan que debe cubrir la necesidad de medir y estimar magnitudes. Así 

mismo, Hernández, Fernández y Baptista (2014), indican que un alcance explicativo, como 

su nombre lo indica, el interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. 

Lo primero a realizar en esta investigación fue la identificación de la zona donde el problema 

se daba con mayor frecuencia, y a partir de esto, identificar los parámetros a analizar en el 

punto del proceso necesario. Para esto fue necesario un tiempo de observación y análisis 

del proceso, así como de la recopilación de opiniones de los operadores, esto permitiría 

identificar las variables y los niveles a los cuales es posible trabajar y manipular en el arreglo 

ortogonal Taguchi L8, posteriormente, definir los factores de forma concisa y realizar la 

experimentación. Todo esto se explica de manera breve en la Figura 1. 

Figura 1 Breve descripción de metodología utilizada  

Identificar 
defectos Observación

Diagrama 
Ishikawa

Identificar 
variables

Diagrama 
Pareto

Seleccionar 
niveles y 

parametros

Experimentación Medición
Analsis de 
resultados
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Para poder identificar cuáles son los factores que más afectan el proceso, se realizó una 

lluvia de ideas donde los operadores involucrados mencionan todos los factores que ellos 

consideraban que afectaban al proceso de producción, de acuerdo con la experiencia que 

tienen. Las ideas se clasificaron de acuerdo a las 6M´s. 

Los factores y niveles seleccionados para el análisis son: 

 Numero de vueltas (1 y 2 vueltas). 

 Velocidad de urdido (109 m/min y 124 m/min). 

 Tensión (45 D.C y 50 D.C). 

 Exprimido (14 kn y 16 kn). 

 Baño (1 y 2 baños). 

Con estos datos se definió que un primer experimento será un arreglo ortogonal L8, el cual 

se realizó con una réplica por cuestiones de tiempo y de que no se podía parar la 

producción. En la tabla 1, se muestra el arreglo ortogonal para iniciar los experimentos. 

Tabla 1 Arreglo ortogonal de Hilo de poliéster 1000 

 
Número de vueltas Velocidad de urdido Tensión Exprimido Baño 

1 1 Vuelta  109 m/min 45 16kn 1 

2 1 Vuelta  109 m/min 45 14kn 2 

3 1 Vuelta  124m/min 50 16kn 1 

4 1 Vuelta  124m/min 50 14kn 2 

5 2 Vueltas 109 m/min 50 16kn 2 

6 2 Vueltas 109 m/min 50 14kn 1 

7 2 Vueltas 124m/min 45 16kn 2 

8 2 Vueltas 124m/min 45 14kn 1 

Resultados: Mediante datos históricos y observación del proceso, así como el apoyo de 

operadores, se determinaron los defectos presentes en el proceso, se comenzaron a hacer 

pruebas y se encontró que estos problemas comienzan en los telares, dónde se utilizan 

tensores de urdido, debido a que en los tensores queda el filamento, y que muchas veces 

los operadores no se percatan de esto a tiempo, otro de los problemas identificados es que 

el hilo ya viene con desfilamentación (pequeñas hebras de hilo que se desfasan en el tejido) 

desde que éste es adquirido. 
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En la Figura 2, se muestran los defectos presentados en las telas donde se utiliza el hilo de 

poliéster 1000 de diez semanas antes de comenzar con el experimento, como se observa, 

el 80% de los defectos es causado por:  

1. Desfilamento de urdimbre con el 31.9% de defectos presentes. 

2. Hilo roto presentando el 9.9% de defectos en la tela. 

3. Desmocada agregando otro 8.2% de defectos. 

4. Desfilamento suelto tiene el 6.3% de defectos presentados. 

5. Luchas dobles, orilla defectuosa, desfilamento en trama, hilo flojo, hilo sucio, hilo 

faltante, luchas flojas, tienen porcentajes menores al 6% pero en conjunto 

complementan el 80% de los defectos. 

Con este diagrama se identificó que el problema principal efectivamente es el desfilamento 

específicamente de urdimbre. 

Figura 2 Diagrama Pareto de defectos previos al experimento. 

 

Para la identificación de los factores que afectan el proceso se realizó la lluvia de ideas y a 

partir de esto, todos los datos se centraron para la realización de un diagrama causa- efecto. 
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En la Figura 3, se plasma en diagrama de Ishikawa donde se muestran todos los factores 

que se consideran que aumentan el número de defectos presentados en las telas, ya que, 

dentro del proceso de fabricación, se ha encontrado que estas telas cuentan con defectos, 

que, al momento de llegar al cliente, estos pueden considerar rechazar el producto, debido 

a estos problemas que se distinguen a simple vista, por lo cual se busca que las telas 

producidas tengan un mejor acabado final. 

Figura 3 Diagrama de Ishikawa 

 

Posteriormente, se procedió a realizar la experimentación utilizando el arreglo ortogonal L8, 

obteniendo lo siguiente: 

En la tabla 2, se muestra el acomodo del arreglo ortogonal L8, para el hilo 1000 junto con 

las réplicas (R1 y R2), que se obtuvieron al sumar el puntaje de los defectos de cada una 

de las telas, al ser este el primer ensayo en el cual se ponen a prueba los diversos factores, 

en este primer ensayo no se analizan interacciones ya que no se conocía si efectivamente 

los factores analizados iban a afectar al proceso. Se pretende que posteriormente se realice 

otro ensayo en el cual se analicen las interacciones. 

Tabla 2 Arreglo ortogonal L8 para el hilo 1000 de poliéster con respuestas 

 Número de vueltas Velocidad de urdido Tensión Exprimido Baño R1 R2 

1 1 Vuelta  109 m/min 45 16kn 1 27 26 

2 1 Vuelta  109 m/min 45 14kn 2 82 53 

3 1 Vuelta  124m/min 50 16kn 1 56 41 

4 1 Vuelta  124m/min 50 14kn 2 40 55 

5 2 Vueltas 109 m/min 50 16kn 2 80 52 

6 2 Vueltas 109 m/min 50 14kn 1 55 32 
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7 2 Vueltas 124m/min 45 16kn 2 40 37 

8 2 Vueltas 124m/min 45 14kn 1 42 54 

En la tabla 3, se muestra la respuesta para medias para cada uno de los factores, junto con 

la diferencia que existe entre cada una, esto, tomando en cuenta la clasificación asignada, 

con esta tabla se puede definir los niveles adecuados en este experimento, ya que se busca 

la menor cantidad de defectos. 

Tabla 3 Respuesta de medias 

Nivel No. 
vueltas 

Velocidad 
urdido 

Tensión Exprimido Baño 

1 47.50 50.88 45.13 44.88 41.63 

2 49.00 45.63 51.38 51.63 54.88 

Delta 1.50 5.25 6.25 6.75 13.25 

Clasificar 5 4 3 2 1 

Complementando a la tabla 3, en la Figura 5, se muestra la gráfica de los efectos para 

medias en, donde se puede observar la diferencia de las medias.  

Dentro de la gráfica se observa que las medias de baño son las que se encuentran con 

mayor diferencia de las medias encontradas, con un valor delta de 13.25, por lo tanto, es el 

factor que más afecta, en este caso lo que se busca es menor es mejor por lo tanto el nivel 

1 es el apropiado para la disminución de defectos. 

Figura 5 Grafica de efectos principales para medias en hilo poliéster 1000
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En la tabla 4, se muestra los niveles de cada factor que se pretende que causaran una 

disminución en los defectos para la tela producida por el hilo 1000, los niveles seleccionados 

son: número de vueltas en nivel 1 (1), velocidad de urdido en nivel 2 (124 m/min), tensión 

en el nivel 1 (45 D.C.), exprimido en nivel 1 (16kn) y baño en nivel 1 (1), todos los niveles 

seleccionados están en color verde. Para la selección se utilizó menor es mejor. En la tabla 

5, se muestran los resultados de la predicción obtenida en el software Minitab ® 18, al poner 

los niveles seleccionados. 

Tabla 4 Predicción de la media del arreglo ortogonal de Taguchi L8 

Relación S/R Media Desv.Est. Ln(Desv.Est.) 

-30.0827 31.75 -0.707107 0.286407 

Con los valores obtenidos se determina que al realizar los ajustes la media de defectos 

encontrados será de 31.75 o en un valor entero de 32 defectos con los cambios propuestos. 

En la tabla 5, se muestra la cantidad de puntaje de defectos estimada que podrían aparecer 

en las telas de hilo 1000, si se utilizan los niveles dados en el diseño experimental. Además 

del porcentaje de disminución esperada respecto a los datos obtenidos antes del 

experimento. 

Tabla 5 Defectos estimados y porcentaje de disminución de desfilamentos en el hilo 

poliéster 1000 

 

 

 

Conclusiones: La aplicación de herramientas estadísticas pueden ayudar de gran manera 

en la mejora de los procesos industriales, se considera este como el primer avance en el 

proceso analizado, claramente es posible hacer otras mejoras como analizar las 

interacciones entre los diferentes factores, realizar análisis exhaustivos a la materia prima, 

entre otros, que permitan disminuir aún más los errores producidos. Para ser un primer 

experimento se considera que la mejora es muy buena, llegando a disminuir un 34% la 

cantidad de defectos presentados en el producto final como se mostró anteriormente en la 

tabla 5, este 34% proviene ya que de acuerdo a la experimentación con los factores y 

niveles se tenia un promedio de 48 defectos y disminuirá al definir cada factor en el nivel 

determinado por el arreglo a 32, en la cual se logró un porcentaje de disminución en la 

Y estimada 32 

% de disminución  34% 
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desfilamentación superior al que se esperaba, ya que solo se pretendía un 10% en la 

disminución. Es importante conocer a detalle el proceso para proponer mejoras apropiadas. 

La realización de este estudio es solo el comienzo, ya que se puede seguir mejorando tanto 

en este tipo de hilo como en otros que son aplicados en los diferentes procesos. 
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Resumen  

Introducción. La sarcopenia es un síndrome enfermedad caracterizado por la 

pérdida de  masa y función muscular.Objetivo: Evaluar el riesgo de sarcopenia y 

sus estadios en adultos mayores según el estado nutricional por Bioimpedancia 

Eléctrica.Método:Se realizó un estudio transversal aleatorizado descriptivo   en el  

2023con adultos mayores ≥  60  años de ambos sexos,  de Consejos Populares del 

Municipio de Santiago de Cuba. Se evaluaron parámetros sociodemográficos y 

clínicos.  El riesgo de sarcopenia se determinópor el Mini 

cuestionarioNutricional,SARC- Fy pruebas  físicassegúnEWOSOP 2  y Senior 

Fitness.Se determinó el índice de masa muscular esquelética por BIA,según punto 

de corte por EWOSOP1, con población cubana de referencia por estado nutricional, 

también para el riesgo y estadios de sarcopenia.Resultados:El riesgo de 

sarcopenia se presentó en mujeres obesas 82,4%, hombres obesos y sobrepeso 

40%, con menor proporción en los otros estados nutricionales, por la  fuerza 

disminuida en la mayoría. El índice de masa muscular bajo en  hombres 40 % y  

mujeres 23,8 %,con mayor cantidad  de presarcopenicos obesos; hombres 83,3 %, 

mujeres 80 %, además de las sobrepeso100 %  y delgadas 50 %. Los  sarcopenicos 

mujeres y hombres normales 100% y mujeres delgadas 50 %. Conclusiones:El 

riesgo de sarcopenia se presentó en mayor porcentaje en   mujeres   obesas y 

predominó la disminución de la fuerza para ambos sexos.  La enfermedad 

prevaleció en los hombres con estadios de presarcopenia y sarcopenia y estos en   

proporciones diferentes por estado nutricional en ambos sexos. 

Palabras clave: Riesgo  sarcopenia,  presarcopenia sarcopenia, pruebas físicas,  

Bioimpedancia Eléctrica 

Abstracts 
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Introduction. Sarcopenia is a disease syndrome characterized by loss of muscle 

mass and function. Objective: To evaluate the risk of sarcopenia and its stages in 

older adults according to nutritional status by Electrical Bioimpedance. Method: A 

descriptive randomized cross-sectional study was carried out in 2023 with older 

adults ≥ 60 years of age of both sexes, from Popular Councils of the Municipality of 

Santiago de Cuba. Sociodemographic and clinical parameters were evaluated. The 

risk of sarcopenia was determined by the Mini Nutritional Questionnaire, SARC-F 

and physical tests according to EWOSOP 2 and Senior Fitness. The skeletal muscle 

mass index was determined by BIA, according to the cut-off point by EWOSOP1, 

with the Cuban reference population by nutritional status, also for the risk and stages 

of sarcopenia. Results: The risk of sarcopenia occurred in obese women 82.4%, 

obese and overweight men 40%, with a lower proportion in the other nutritional 

states, due to the decreased strength in the majority. The low muscle mass index in 

men 40% and women 23.8%, with a greater number of obese pre-sarcopenics; men 

83.3%, women 80%, in addition to overweight 100% and thin 50%. Sarcopenic 

women and normal men 100% and thin women 50%. Conclusions: The risk of 

sarcopenia occurred in a higher percentage in obese women and decreased 

strength predominated for both sexes. The disease prevailed in men with 

presarcopenia and sarcopenia stages and these in different proportions by 

nutritional status in both sexes. 

Keywords: Sarcopenia risk, presarcopenia, sarcopenia, physical tests, Electrical 
Bioimpedance. 
 
Introducción 
 

El consenso de grupos internacionales europeos y asiáticos definieron la sarcopenia 

como un síndrome enfermedad caracterizado por la pérdida de  masa y función 

muscular.(1,2,3,4).Fue Considerada en 2016  como una enfermedad por el 



 

2280 
 

International Statistical Clasificación of Deseases and Relatad Health Problems 

(ICD 10) de la Organización Mundial de la Salud. (5) 

Para su diagnóstico el Grupo Europeo de Trabajo sobre la Sarcopenia en la 

población adulta mayor (EWGSOP) 1, consideró estadios evolutivos como: 

presarcopenia, sarcopenia y sarcopenia grave. En todos ellos, hay una reducción    

de la masa muscular, es variable la disminución de la fuerza y/o el rendimiento físico 

en el estadio dos.   En el estadio tres hay disminución de la fuerza y el rendimiento 

físico.(6,3,1,7) 

 El EWGSOP 2 consideró darle mayor atención a la fuerza muscular, la que puede 

identificar el riesgo a la enfermedad con  el   cuestionario simple de riesgo rápido de 

sarcopenia (A Simple Questionnaire to Rapidly Diagnosis Sarcopenia (SARC-Fdel 

inglés).  Luego su confirmación   con   la fuerza,   masa muscular y rendimiento 

físico. (8,9) 

La Bioimpedancia eléctrica (BIA) es alternativo a la Absorciometría de energía dual 

de Rayos X (DEXA)y RMN para evaluar la masa muscular (MME),por ser sencilla, 

de bajo costo y portátil. (1) Para  el punto de corte de la masa muscular, se 

recomendó utilizar poblaciones de referencia de adultos jóvenes (6). Mientras que se 

utiliza la dinamometría para la presión de manos y como alternativa para la fuerza 

muscular el EWOGSOP 2  propuso, la prueba de Soporte de la Silla (Chair Stand 

Test por sus siglas del inglés). Para el rendimiento físico la aplicación de la serie 

corta (Short Physical Performance Battery (SPPB,por sus siglas del inglés).(8,4) 

La Bioimpedancia Eléctrica también es utilizada para la clasificación 

nutricional.(10)Sin embargo, no se han encontrado evidencias científicas que 

muestren el riesgo y estadios de sarcopenia en los adultos mayores  por su 

clasificación nutricional con la Bioimpedancia Eléctrica. Por lo que, en este trabajo 
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se evaluó el riesgo de sarcopenia y sus estadios en adultos mayores según su 

estado nutricional por  BIA.  

Métodos  

Se realizó un estudio transversal aleatorizado descriptivo en  2023 con la selección 

de adultos mayores ≥  60  años de ambos sexos,  aparentemente sanos,  que viven 

sin restricciones en su comunidad,  pertenecientes a los   círculos de abuelos de 

Consejos Populares de Sueño, Abel Santa María y Flores del Municipio de Santiago 

de Cuba. Estos dieron su aprobación de participación con la firma del 

consentimiento informado, respetando los principios éticos de la Declaración de 

Helsinki. 

 La evaluación de parámetros socio demográficos incluyó los hábitos alimentarios 

tóxicos, género de vida, nivel profesional, actividades físicas planificadas y 

laborales. Por la evaluación clínica se conocieron los antecedentes de 

enfermedades crónicas no transmisibles,  su estado físico y general de salud.(11) 

Como criterios de inclusión se incorporaron adultos mayores ≥60 años y hasta 89 

años, con un estado mental compatible, capacidad física adecuada para caminar y 

hacer actividad física. Con hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y 

enfermedades cardiovasculares compensadas.  Se excluyeron los adultos mayores 

≥60 años con discapacidad motora, uso de   bastones o sillas de ruedas para su 

desplazamiento, la presencia de enfermedades que afecten la fuerza muscular. 

(Neuromusculares).Se eliminaron los adultos mayores que abandonaron el estudio. 

 Para evaluar riesgo de sarcopenia se aplicó el Mini Cuestionario Nutricional 

(MINA).(12)Se calificaron    como desnutridos (< 17 puntos), riesgo de malnutrición 

(17-23,5 puntos) y buen estado nutricional (≥ 24 puntos). Se complementó con el 
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cuestionario SARC-F según el EWGSOP 2, con puntuaciones≥ 4 para el riesgo de 

la enfermedad.(8,13) 

 Se corroboró el riesgo de sarcopenia con las pruebas físicas de fuerza de soporte 

de  la silla  (sentarse y pararse 5 veces) con un punto de corte > 15 s. (8,4)y la prueba 

de flexión y extensión de codos con pesas de 5lb (2,27 Kg). Para mujeres y de 8 lb 

(3,63Kg). para hombres sobre   la extremidad dominante con repeticiones  en  30s, 

según rango de edad y sexo.(14)El rendimiento físico con la prueba corta(Short 

Physical Performance Battery) (SPPB) por sus siglas en inglés, con velocidad de la 

marcha ≤0,8m/s y de 0a 6 puntos como rendimiento físico bajo.(8,4) 

La BIA se realizó con el equipo BIOS CAN  98 ® ® (Biológica Tecnología Médica 

S.L., Barcelona, España. URL: http://www.bl-biologica.es BIOSCAN.  Para ello Se 

aplicaron las normas establecidas Nacional Institutes of Health Technology 

Assessment Conference Statement, por sus siglas en ingles 1984).Se midió la talla 

con el uso del equipo HEALTH SCALE y el peso con una báscula electrónica de 

500 kg marca P 

 Para el estado nutricional por BIA  se estimó la masa libre de grasa (MLG)  y la 

masa grasa  (MG) por sexo según el Nhanes III, El porcentaje de masa grasa 

corporal (%MG) se estimó, según el Nhanes III. Los adultos mayores fueron 

clasificados según lo recomendado por Bray, (1993) como:  normales, sobrepeso, 

obesos y delgados por sexo.(15) 

La masa muscular esquelética  se estimó por BIA según el EWGSOP1, de acuerdo 

a la fórmula de Janssen.(16.6)Se clasificó la masa muscular como baja cuando estuvo 

igual o por debajo del punto de corte del Índice de masa muscular esquelética IMME 

(IMME   = MME / T2) por estado nutricional  y sexo  de adultos jóvenes  entre 18 y 35 

años de una población cubana de referencia.(17,6,8)  Los puntos de cortedel IMME de 
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la población joven  por estado nutricional  fueron  para mujeres obesas  de  5,93 

Kg/m2, sobrepeso de 6,35Kg/m2;  normales  de 6,93 Kg/m2  y delgadas 5,53Kg/m2 

..En los hombres obesos de  8,64Kg/m2, sobrepeso  8,66Kg/m2, normales 

8,75Kg/m2 y delgados 6,04Kg/m2.  

Los resultados se analizaron con el paquete estadístico SPSS ® (Statistical 

Package for the Social Sciences) versión21.0 IBM (Statistics, 2023). Para el 

análisis de los datos se aplicó estadística descriptiva. 

Resultados  

El universo de estudio estuvo  constituido por 150 adultos mayores que asisten sin 

restricciones a círculos de abuelos de  los Consejos Populares de los Repartos  

Sueño, Abel Santa María y Flores del Municipio Santiago de Cuba. Según criterios 

de inclusión y exclusión,   la serie de estudio quedó conformada por   85 adultos 

mayores,  lo cual representó el 56,6  %del universo. 

Como se muestra en tabla 1, la edad promedio fue de 65 años, el mayor por ciento 

para el sexo femenino. Por grupo etario la mayor cantidad estuvo representada por 

adultos mayores entre 60-69 años, y en menor número los de 80-89 años .Se 

revelaron buenas condiciones de vida en la mayoría de ellos, con viviendas 

aceptables, con  mayor representatividad de jubilados y profesionales. Ningún 

adulto mayor realiza actividad física planificada de fuerza y resistencia. La 

hipertensión arterial fue la comorbilidad que más se presentó y en mayor porcentaje 

en las mujeres (52,5 %). Luego la diabetes mellitus tipo 2en mayoría en   los 

hombres (18,8) y en pocos adultos mayores mujeres (4,8 %), la cardiopatía 

isquémica, sin signos clínicos el 16.5 %.  Los hábitos tóxicos  relacionados con el 

consumo de café en más de la mitad de ellos. Ninguno refirió consumir  bebidas 

alcohólicas y tabaco. 
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En la clasificación del estado nutricional, el mayor porciento fue de obesos  y dentro 

de ellos las mujeres (71,4%), con respecto a los hombres (36,4 %). Estos 

predominaron como normales (36,4%) y sobrepeso (22,7%), con respecto al 17,4% 

y 6,3% de mujeres normales  y sobrepeso respectivamente. La clasificación de 

mujeres y hombres delgados fue similar (mujeres 4,8% y hombres el 4,54%). 

Tabla 1 Características demográficas y clínicas de los adultos mayores 

______________________________________________________________________________________________  
                        Característica                                                                                        Hallazgo  
_________________________________________________________________Valor______%--___ 

Sexo    Masculino 22 (25,9)   

    Femenino 63 (74,11)   
Edad    Media ± DS    65,5 ± 2      
Grupos etarios edad      60-69  46 (54,4)   

    70-79  32 (37,2)   

    80-89  7 (8,2)   
Género de Vida     Bueno  60 (70,58)   

    Regular   25 (29,41)   

    Malo  0 (0,0)   
Actividad Laboral     Activos laboral  25 (29,41)   

    Jubilados  60 (70.58)   
Actividad Física planificada    Masculino 0 (0,0)   
Fuerza y Resistencia    Femenino   0         (0,0)  
Nivel Cultural     Profesionales 56 (65,88)   

    No profesionales 29 (34,11)   
Comorbilidades     Hipertensión arterial  44 (51,7)   

    Diabetes mellitus tipo 2 15 (18,0)   

    Cardiopatía isquémica   3 (3,5)   
Hábitos Tóxicos     café  59 (69,41)   

    alcohol   0  (0,0)   

    Tabaco  0 (0,0)   
____________________________________________________________________________________________ 

          
 Fuente: Registro del estudio         Serie del Estudio: 85 
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En el  mini cuestionario nutricional un 28,6  % de mujeres tuvieron riesgo  de 

malnutrición y un 27,7 % de los hombres y  en total el 28, 37 % de los adultos 

mayores,  con un puntaje promedio de  18,9 ± 0,9  con respecto  al total que 

participaron en el estudio. No hubo malnutridos. El   71, 7 % clasificó como nutridos.    

Por el cuestionario SARC- F (Tabla 2), las mujeres tuvieron menor percepción de 

sus limitaciones funcionales, con menor porcentaje que los hombres. El riesgo de 

sarcopenia confirmado por las pruebas físicas, fue superior para las mujeres y 

menor para los hombres.  

 

Tabla 2   Riesgo de sarcopenia por cuestionario Sarc-F y Pruebas Físicas 

____________________________________________________________ 

Sexo   Total     %      Sarc-F     %       Pruebas  

Físicas    % 

              --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Femenino     63(74,11)       17      (26,9)28         (44,4) 

Masculino    22  (25,88)7      (31,8)5           (22,7) 

Total       85    (100)24     (28,4)33          (38,8) 

                  ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                              

Leyenda: SARC-F: Cuestionario simple de diagnóstico rápido de riesgo de sarcopenia.  

Pruebas físicas: Prueba de Rendimiento físico corto extremidades inferiores, Fuerza: Soporte de 

la silla , extensión y flexión del codo con pesas  
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En todos los estados nutricionales hubo adultos mayores del sexo femenino con 

riesgo de sarcopenia (Figura 1).  Las mujeres obesas en mayor proporción, por la 

fuerza disminuida, y pocas por la fuerza y rendimiento físico disminuido, con 

respecto al total de ellas.  

 

 

Figura 1. Riesgo de sarcopenia por estado nutricional en adultos mayores del sexo 

femenino n= 63 

Leyenda: RSP riesgo de sarcopenia  FD Fuerza Disminuida   FDRFB : Fuerza Disminuida 

Rendimiento Físico Bajo   RsP      Riesgo sarcopenia, RFB : Rendimiento Físico Bajo,.   

 

En el sexo masculino no se diagnosticó el riesgo de sarcopenia para el estado 

nutricional normal. En los obesos y sobrepeso, hubo similitud en el porciento con riesgo 

de sarcopenia y los delgados en menor proporción. Todos por disminución de la fuerza 
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(Figura 2).

 

Figura 2.  Riesgo de sarcopenia por estado nutricional en el sexo masculino n=22 

Leyenda: R sp Riesgo sarcopenia,   FD Fuerza Disminuida FDRFB: Fuerza disminuida Rendimiento 

Físico Bajo   RFB: Rendimiento Físico Bajo. 

La masa muscular baja se presentó en ambos sexos y fueron clasificados como 

presarcopénicos o sarcopénicos (Tabla 3), pero el mayor porcentaje fue para el sexo 

masculino.  Por estado nutricional, en las mujeres predominaron presarcopènicas, 

obesas y sobrepeso y en menor medida delgadas. En los hombres 

solopresarcopénicos obesos. En el estadio de sarcopenia predominaron las mujeres 

normales, obesas y delgadas  y en los hombres  los   normales y obesos. En este 

estadio el 85,7 de las mujeres tuvieron la fuerza disminuida con el 100% de las 

obesas y delgadas y el 83,3 % de las normales. Con rendimiento físico bajo solo el 

12,5 % presentado en un pequeño porcentaje de las normales.   Todos los hombres 

sarcopénicos obesos y normales tuvieron la fuerza disminuida para un 100 %. No 

tuvieron riesgo o algún estadio de sarcopenia el 31,7 % (20) de las mujeres y el 36,4% 

(8) de los hombres (resultados no mostrados). 
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Tabla 3 Estadios de sarcopenia por estado nutricional y sexo en adultos mayores 

Estado        Sexo Femenino n63             Sexo Masculino  n 22 

Nutricional    IMME B%    Pre Sp %   Sp %         IMMEB% Pre Sp %    Sp% 

_________________________________________________________________ 

Obesos5 (33,3)     4 (80)1 (20)6 (75,0)5 (83,3)   1 (16,0) 

Sobrepeso 2 (13,3)    2 (100)0 (0,0)0 (0,0)0 (0,0)0 (0,0) 

Normales   6 (40,0)   0 (0,0)6 (100)3 (33,3)0 (0,0)3 (100) 

Delgados 2 (13,3)        1 (50,0)1 (50,0)0 (0,0 )0  (0,0)0 (0,0) 

__________________________________________________________________ 

Totales15 (23,08)       7 (46,6)  8(53,3)9 (40,9)5 (55,6 )   4(44.4) 

    _________________________________________________________________ 

Leyenda. IMMEB Índice de masa muscular esquelética baja; PreSp: Presarcopenia  Sp: sarcopenia 

 

Discusión  

Los resultados muestran los adultos mayores con riesgo de sarcopenia, por la 

disminución de la fuerza o el rendimiento físico y los que presentaron estadios de 

sarcopenia, solo por la masa muscular baja o esta y la funcionalidad física,con 

comportamientos diferentes por estado nutricional y sexo.  

Como se demostró por el MINA el riesgo de desnutrición fue  similar para ambos sexos 

en una fracción pequeña, con respecto a la serie de estudio y  ninguno desnutrido. 

Coincidentemente Carbò y col, (2021)12, obtuvieron un comportamiento similar.  Sin 

embargo, hubo similitud del riesgo nutricional con los resultados del SARC-F (28, 4 %, 
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con respecto a la serie de estudio)(tabla 2).Pero, las pruebas fiscas   no coincidieron 

en un 10, 6  % con  el MINA y SARC-F  (tabla 2).Se podría valorar la importancia de 

las pruebas físicas para confirmar el riesgo de la enfermedad, cuando el riesgo 

nutricional y la percepción de limitaciones funcionales  se registraron  en  pocos adultos 

mayores.(8) (Cruz Jentof  y col, 2019).  

Carbó y col; (2021)12;reportaron la prevalencia del síndrome sarcopènico, según el 

Índice de masa Corporal (IMC) por sexo. En este trabajo se realizó la clasificación del 

estado nutricional con  Bioimpedancia Eléctrica (BIA), por  la estimación de la grasa  

corporal,no evaluado anteriormente   para el riesgo y estadios de sarcopenia por 

estado nutricional.Se demostró el comportamiento diferenciado  en la funcionalidad 

física (fuerza muscular) y masa  muscular,  no solo por sexo como actualmente se 

realiza (figuras 1 y 2,  Tabla3).(8) Este, fundamentado por los cambios en la  

composición corporal, específicamente  en la masa muscular esquelética, al  obtenerse 

un punto de corte del IMME por estado nutricional en  adultos jóvenes cubanos, como 

valor de referencia    para medir la misma y evaluado  para determinar los 

sarcopénicos. Estos resultados constituyen una novedad para Cuba,   diferenciado de 

América Latina,  donde no  se usan generalmente poblaciones de referencia de la 

región.  

En los obesos de ambos sexos, hubo más adultos mayores con riesgo de sarcopenia. 

Aunque ,todos mantuvieron su masa muscular preservada, su diagnóstico    

correspondió fundamentalmente con la disminución de la fuerza, y. en menor medida    

con el rendimiento físico o  ambos a la vez, muy asociado a su estilo de vida sin 

ejercicios y al comportamiento de la grasa corporal en este estado nutricional. 

Coincidentemente Pinzón (2020)18, señala que la fisiopatología de la pérdida de fuerza 

muscular o dinapenia se relaciona con diferentes factores como el estilo de vida, con 

la nutrición inadecuada, y la falta de actividad física, factores psicológicos y percepción 
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subjetiva de limitaciones funcionales, valorado por SARC-F.Los adultos mayores con 

riesgo de sarcopenia  tuvieron riesgo nutricional (23)27,05 %, además de no realizar 

actividad física de fuerza y resistencia.  

 La obesidad exacerba el declive de la función física, relacionada con la edad, 

provocada por la disminución de la fuerza muscular, con aumento de la masa grasa y 

produce limitaciones en las actividades de la vida cotidiana(19) (Guadamuz y col; 2020). 

Otros autores refieren que la disminución de la fuerza muscular ,ocurre de forma más 

acelerada que la pérdida de masa muscular y puede estar desvinculada de la masa 

muscular preservada.(18), demostrado en el   riesgo de sarcopenia.Esto asevera el 

enfoque actual, donde   se  prioriza la fuerza muscular como riesgo para el desarrollo 

de la enfermedad. (8) 

Hubo coincidencia en el predominio de hombres con la enfermedad con respecto a las 

mujeres, como se ha registrado en estudios de prevalencia.(20,21,12)   Solo las mujeres 

sarcopenias    en  muy poca proporción,  tuvieron el rendimiento físico bajo. Se justifica 

ya que se corresponde más con el estadio grave, con posible discapacidad y muerte.(4). 

Pero, en este estudio los adultos mayores estaban incorporados a las actividades de 

la vida cotidiana ,sin restricciones y ninguno fue  confirmado como sarcopènico grave.  

El síndrome sarcopènico  estuvo presente en los obesos, normales y delgados.  En los 

obesos   posiblemente por  el desbalance metabólico, al   aumentar los procesos de 

degradación e infiltración de grasa en el músculo, los procesos inflamatorios con atrofia 

muscular, que llevan a  la disminución de fuerza  y masa muscular.(19). En los delgados 

la disminución de la grasa corporal y la masa magra se pueden manifestar en la 

disminución  de la masa muscular y la fuerza. Aunque no era lógico esperar en los 

normales el desarrollo de la sarcopenia, puede tener su explicación en la disminución 

de la masa magra con aumento de la masa   grasa con el envejecimiento y 

mantenimiento del peso. (22) 
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El aumento de la grasa influye en la disminución de la fuerza muscular. (23). determinada 

en estos adultos mayores y en mayor medida en obesos. A demás, concuerdan con   

la disminución de la masa muscular esquelética con la edad.(12),observado en esta 

investigación (no mostrado).Comportamiento, que  no solo es fisiológico con el 

envejecimiento, donde se producen cambios hormonales, aumento de procesos 

catabólicos y disminución de los anabólicos, que constituyen factores de riesgo para 

el desarrollo de la enfermedad. Puede acelerarse por la diabetes mellitus tipo 2 

(DMT2), la hipertensión arterial (HTA)o la obesidad sarcopènica (OS), e inciden en la 

disminución de la masa muscular y la funcionalidad muscular.(7,24) Estos tienen mayor 

riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y dentro de ellos los obesos, por 

la disminución de la fuerza y el aumento de rigidez de los vasos sanguíneos. (23)). En 

este trabajo la mayoría de los  adultos mayores con riesgo de sarcopenia  o 

sarcopénicos presentaron   obesidad sarcopenia (23,8 %.)HTA(52,6 %), DMT2 (21,05 

%), cardiopatía isquémica (3,5 %), y fueron en aumento con el estadio de la 

enfermedad. 

Estos resultados son de importancia para establecer el tratamiento de la enfermedad 

según el estado nutricional, desde el riesgo de la misma y prevenir que no pase  de un 

estadio a otro, con  su seguimiento en la atención primaria de salud. 

Conclusiones  

El  riesgo de sarcopenia se presentó en mayor porcentaje en   mujeres   obesas y 

predominó la disminución de la fuerza para ambos sexos.  La enfermedad prevaleció 

en los hombres con  estadios de presarcopenia y sarcopenia y estos en   proporciones 

diferentes por estado nutricional en ambos sexos, independientemente del nivel 

cultural, género de vida y actividad laboral   que desarrollan, pero dependendiente del 

estilo de vida, sin actividad física planificada.  
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Titulo: 

Estudio descriptivo sobre el Acompañamiento al colectivo docente Las 

Inteligencias Múltiples como estrategia didáctica. 

Resumen: 

Los alumnos aprenden de maneras diferentes, lo que debiera generar estrategias 

metodológicas diversas para un mismo contenido con sus procesos de desarrollo 

de aprendizaje,  potenciando en ellos la posibilidad de reconocer y utilizar sus 

capacidades cognitivas al máximo; por otra parte, reconocer la existencia de 

inteligencias diversas, supone considerar recursos diferentes para cada estilo de 

aprendizaje.  Si en su proceso de aprendizaje cada persona aprende de forma 

distinta, el problema se complicaría aún más, pues el sistema educativo, padres de 

familia y docentes suelen privilegiar la inteligencia lingüística y lógico-matemática 

por sobre las demás. El propósito es encontrar patrones en las docentes sobre 

inteligencias múltiples, asumir que pueden ser potenciadas para preparar niños y 

adolescentes  inteligentes, trabajando las potencialidades. Se documentó sobre 

Gardner, H. (1994). Estructuras de la mente. La Teoría de las inteligencias múltiples, 

Fonseca Mora, M.C. (2002). Inteligencias Múltiples, Múltiples Formas de Enseñar, 

Ph.D. Alberto Isaac Gastelú M (2017), Taller de Estilos de Aprendizaje y 

Hemisfericidad Cerebral. La metodología será  cualitativo – descriptivo  basada en 

4 instrumentos: Documento de apoyo para fortalecer la transformación de las 

prácticas educativas y metodología para la construcción del aprendizaje 
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significativo. En conclusión es necesario señalar la importancia que reviste la teoría 

de las Inteligencias Múltiples en la Educación, pues el uso de las diferentes 

estrategias didácticas por parte de sus maestros con el empleo de variados recursos 

y estilos para desarrollar el currículo, sin duda potenciarán la capacidad creadora 

de los estudiantes, facilitarán la capacidad y habilidad para la solución de problemas 

y elaboración de productos. 

Palabras clave: 

Inteligencias, teorías de las inteligencias múltiples, estilos de aprendizaje y 

procesamiento, estrategias metodológicas y potencializar la inteligencia. 

Introducción: 

El concepto de inteligencia tradicional estaba basado en el coeficiente intelectual, el 

cual era determinado por pruebas o  test de inteligencia que medían la capacidad 

intelectual del individuo: la comprensión, el razonamiento y el juicio. Esta manera 

de medir la inteligencia imperó durante muchos años; la idea errada de que la 

inteligencia se determina desde el nacimiento y que es inmutable o difícil de 

modificar. Las visiones tradicionales de la inteligencia son cuestionadas porque se 

centran primordialmente en los aspectos cognitivos, descuidando el papel de la 

personalidad, las emociones y el entorno cultural en que se desarrollan los procesos 

mentales.  Los niños que no se destacan en el dominio de las inteligencias 

académicas tradicionales, no tienen reconocimiento y se diluye así su aporte al 

ámbito cultural y social; hasta se piensa que ellos han fracasado, cuando en realidad 

estamos suprimiendo sus talentos; pues todos los seres humanos tienen diferentes 

capacidades para resolver problema. Las docentes del colectivo sectorizado 

reconocen  la existencia de la creatividad en la música o en la plástica, las 

sorprendentes habilidades del cuerpo, el liderazgo o el trabajo en equipo etc., sin 

embargo no  tienen la propia experiencia de haber contestado un test para identificar 
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cuáles son sus inteligencias predominantes e incluso cuál es su estilo y 

procesamiento de aprendizaje; así como la hemisfericidad cerebral de preferencia. 

El Colectivo Sectorizado de la zona 111 del Sector 16 del nivel Preescolar Federal 

está conformado por 5 preescolares: 2 en comunidades indígena, 2 en localidades 

rurales y 1 urbano-marginado; todos ubicados geográficamente dentro 

del  municipio de Cuautitlán de García Barragán, en el estado de Jalisco. Atienden 

una matrícula de 135 niños registrados en la plataforma administrativa de RecreApp. 

Son docentes frente a grupo que laboran en preescolares unitarios y 

bidocentes;   atienden a un grado escolar  o más de uno (multigrado); carecen en el 

plantel de la figura directiva con nombramiento y personal de intendencia. La 

preparación académica de las educadoras que conforman el colectivo 

Sectorizado  como máximo grado de estudios es la  Licenciatura  en Educación 

Preescolar  y  bachillerato terminado. 

Metodología:  

Los test aplicados pertenecen a una metodología  correspondiente a   un  ciclo 

natural    constructivista centrado en el  aprendizaje  para  la planeación curricular   y 

el diseño instruccional en las escuelas de los Jardines de Niños Sectorizado. Se 

aplicaron a través de  Formularios Google: 1.- Inteligencias Múltiples 2.- Estilos de 

aprendizaje 3.- Estilo de procesamiento y  4.- Hemisfericidad cerebral; con el 

objetivo que las docentes se implicaran en su propio proceso de aprendizaje y en 

consecuencia puedan surgir o realizar propuestas compatibles con estos intereses 

como apoyo en la parte didáctica en su desempeño docente. Este proyecto de 

investigación pertenece a un método cualitativo – descriptivo que tiene por objetivo 

lograr una clasificación de docentes por estilo de aprendizaje, procesamiento, 

hemisfericidad cerebral y sus inteligencias múltiples predominantes; para que 

posteriormente puedan diseñar estrategias de aprendizajes implementadas  en las 



 

2299 
 

aulas con sus alumnos preescolares asumiendo que la inteligencia puede ser 

potenciada, que podemos hacer niños más inteligentes, trabajando no las 

limitaciones sino las potencialidades. 

Resultados: 

Gráficas Inteligencias Múltiples.  Gardner (1994; 1999) define la inteligencia como 

una capacidad, convirtiéndola en una destreza que se puede desarrollar, sin negar 

el componente genético correspondiente. Los seres humanos pueden conocer el 

mundo de ocho modos diferentes, que Gardner llama las ocho inteligencias 

humanas: lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal, naturalista, 

interpersonal e intrapersonal. Cada sujeto tiene su propio perfil de inteligencia, o 

sea, será más competente en algunas disciplinas y menos en otras. Algunas 

aseveraciones de Gardner (1994, 1999), enfatizan el hecho de que todas las 

inteligencias son igualmente importantes. 

Grafica 1 Inteligencia Interpersonal. 

Fuente: Documento de apoyo para fortalecer la transformación de las prácticas 

educativas (2008). 

En la gráfica 1 podemos observar que predomina con el 51% la mayor parte del 

tiempo y con el 22% parte del tiempo las docentes del Sectorizado al: 1.-Ansiar 

participar en actividades de grupo, 2.-Disfrutar enseñando informalmente a los 
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otros. 3.- Los demás buscan su compañía. 4.- Trabajar en grupos cooperativos. 5.- 

Ayudar a resolver conflictos; sin embargo con el 27% todo el tiempo y 0% nunca, 

son las opciones que la destacan o descalifican. Estos porcentajes nos indican que 

la inteligencia  interpersonal es la de mayor Dominio por el colectivo. Es la 

inteligencia que nos permite entender a los demás, y la solemos encontrar en los 

buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas. La inteligencia intrapersonal 

y la interpersonal conforman la inteligencia emocional y juntas determinan nuestra 

capacidad de dirigir nuestra propia vida de manera satisfactoria. Gardner (1999). 

Herramientas didácticas, recursos y materiales, que Fonseca Mora (2002) 

considera pueden utilizarse en la enseñanza y potenciar esta inteligencia: Grupos 

cooperativos, mediación de conflictos, juegos de mesa, reuniones creativas, 

participación en la comunidad, simulaciones, clubes académicos, fiestas, reuniones 

sociales.  

 

Grafica 2. Inteligencia Lógico-Matemático. 

Fuente: Documento de apoyo para fortalecer la transformación de las prácticas 

educativas (2008). 

En la gráfica 2 podemos observar que predomina con el 47%  parte del tiempo y 

con el 42% la mayor parte del tiempo las docentes del Sectorizado al: 1.- Comunicar 

con facilidad pensamientos matemáticos cuando resuelve problemas. 2.- Calcular 

mentalmente problemas numéricos. 3.- Construir una estrategia para resolver 
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problemas. 4.- Planear o describir etapas o acontecimiento ordenadamente; sin 

embargo con el 5% todo el tiempo y 6% nunca, son las opciones que la destacan o 

descalifican. El porcentaje de nunca nos indica que No es de las inteligencias con 

mayor predominio del colectivo sectorizado. Inteligencia Lógico-Matemática: 

Utilizada para resolver problemas de lógica y matemáticas. Es la inteligencia que 

tienen los científicos. Se corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio 

lógico y con lo que la cultura ha considerado siempre como la única inteligencia. 

Gardner(1999). Herramientas didácticas, recursos y materiales, que Fonseca Mora 

(2002) considera pueden utilizarse en la enseñanza y potenciar esta inteligencia: 

Demostraciones científicas, ejercicios para resolver problemas lógicos, clasificación 

y agrupaciones, juegos y rompecabezas de lógica, ejercicios de expansión 

cognoscitiva, cálculos mentales,  pensamiento crítico. Pueden planificarse para 

trabajar cualquier contenido de las áreas del currículo, sólo se requiere de 

organización tomando en cuenta: concentración en los objetivos, plantearse 

preguntas clave de Inteligencias Múltiples, analizar, inspirarse, seleccionar siempre 

las actividades apropiadas, definir un plan secuencial y ejecutar con motivación y 

entusiasmo las diferentes estrategias. Para Gardner,(1995) el pre requisito 

necesario de una teoría de la inteligencia precisamente es que abarque una gama 

razonablemente amplia y completa de las capacidades humanas presentes en 

distintas culturas. Desde su propuesta, es preciso interesarse por las habilidades de 

alguien que lee la fortuna como por las de un psicoanalista, al igual que por las 

habilidades de un vendedor experto como por las de un «culebrero», típico 

personaje antioqueño. Es de resaltar que para el autor no hay nada mágico en la 

palabra inteligencia; ella sólo expresa las capacidades que posee un ser humano, 

pues puede afirmarse que todas sus actuaciones le exigen poner en ejercicio su 

cognición. Con ello se ha establecido un principio de igualdad que tiene como base 

el reconocimiento y aceptación de la diversidad. Es conocido que uno de los factores 
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que afectan el rendimiento escolar de algunos estudiantes, es la no comprensión en 

algún tema, que a su vez puede provocar falta de interés en el aprendizaje, y en 

base a esto, podríamos enlistar muchas variables involucradas en esta 

problemática, como el medio ambiente, el contexto familiar, el económico, entre 

otros, pero la falta de entendimiento también está asociado con el método de 

enseñanza que el docente emplea en el aula, ya que cada docente debe tomar en 

cuenta que hay diversidad en cuánto a los pensamientos, sentimientos y 

comportamientos de cada alumno y a su vez distintos aprendizajes. Los estilos de 

aprendizaje influyen de manera directa en las inteligencias múltiples.   Concepto de 

Estilos de Aprendizaje. En un continuo desde lo concreto hasta lo abstracto y lo 

reflexivo hasta lo activo  hacemos una elección. Estas elecciones dictan las formas 

en que reaccionamos ante el mundo. La estabilidad y la resistencia de estas 

condiciones en los individuos no solamente provienen de algunas cualidades 

genéticas o características de los seres humanos; tampoco provienen solamente de 

las exigencias de las circunstancias ambientales. En vez de eso, los modelos 

estables y duraderos de la individualidad humana surgen de modelos consistentes 

de transacción entre el individuo y su ambiente. La individualidad humana resulta 

del programa o modelo creado por nuestras elecciones y sus consecuencias. David 

Kolb, Aprendizaje Experiencial. Si un hombre no mantiene el mismo paso de sus 

compañeros, tal vez es porque él escucha un tambor diferente. Déjalo ir hacía la 

música y ritmo que él escucha, sin importar su medida y lejanía. Thoreau. Entender 

un misterio mágico propio es una de las bases más importantes del profesor si es 

capaz de entender que cada quien está equipado de diferente manera. Fuller. 
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Grafica 3 Estilos de Aprendizaje. 

Fuente: Una metodología para la construcción del aprendizaje significativo.  

En la aplicación de este test se obtuvieron los siguientes resultados representados 

en la gráfica 3. En primer lugar predomino círculo 344 puntos, segundo lugar 

triángulo 337 puntos, tercer lugar cuadrado 312 puntos y cuarto lugar la estrella con 

262 puntos.  Se pueden identificar cuatro tipos principales de estilo de aprendizaje, 

todos son igualmente valiosos, los estudiantes necesitan sentirse cómodos con su 

propio estilo de aprendizaje. Los estudiantes  circulo: se interesan principalmente 

en el significado personal. Los maestros necesitan crear una razón. 

Estudiantes: Buscan significado y claridad. Integran la experiencia con ellos 

mismos. Aprenden a través de escuchar, compartir ideas y personalizar la 

información. Son personas imaginativas que creen en su propia experiencia. 

Trabajan para tener armonía. Necesitan involucrarse personalmente y buscan el 

compromiso. Crean culturas de apoyo y son grandes tutores. Demuestran interés 

por la gente. Mejoran al tomarse el tiempo necesario para desarrollar buenas ideas. 

Solucionan los problemas reflexionando ellos solos y después compartiéndolos con 

otras personas. Ejercitan la autoridad por medio de la participación en grupo. 

Construyen la realidad a través de interacciones personales. Profesores: Se 
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interesan en facilitar el crecimiento individual. Tratan de ayudar a que la gente 

adquiera confianza. Alientan la autenticidad en las personas. Gustan de las 

discusiones, trabajo en equipo y la retroalimentación realista acerca de los 

sentimientos. Son gente cuidadosa que busca que la gente se comprometa en un 

esfuerzo cooperativo. Son capaces de comprometerse con metas significativas. 

Tienden a volverse temerosos bajo presión y a veces carecen de atrevimiento. Los 

estudiantes cuadrados: se interesan principalmente en los hechos, al  guiar éstos a 

un entendimiento conceptual. Los maestros deben de presentarles hechos que 

profundicen el entendimiento. Estudiantes: Buscan alcanzar sus metas y efectividad 

personal. Forman teorías y conceptos al integrar sus observaciones con lo que ya 

se sabe. Son  estudiantes impacientes que piensan a través de ideas. Son 

perfeccionistas y laboriosos. Sobresalen en los ambientes de aprendizaje 

tradicionales porque las formas de exposición y lectura se acoplan bien a ellos. Son 

excelentes en los detalles y el pensamiento secuencial. Re-examinarán los hechos 

si las situaciones los dejan perplejos. Trabajan hacia metas bien definidas. 

Necesitan de continuidad y certeza y no se sienten cómodos con juicios subjetivos. 

Les interesa saber cómo funcionan los sistemas.  Mejoran cuando asimilan hechos 

dispersos hacia teorías coherentes. Enfrentan los problemas con raciocinio y lógica. 

Ejercitan autoridad con principios y procedimientos. Construyen la confianza 

sabiendo los hechos y haciendo su trabajo. Profesores: Se interesan en transmitir 

la sabiduría. Tratan de ser tan certeros como sea posible. Creen que la información 

debe ser presentada sistemáticamente. Ven la sabiduría como profunda 

comprensión. Alientan a sus alumnos sobresalientes. Les gustan los hechos y 

detalles así como el pensamiento secuencial y organizacional. Son maestros 

tradicionales que tratan de impregnar sabiduría y exactitud. Creen en el uso racional 

de la autoridad. Tratan de desprestigiar la creatividad con una actitud 

dominante. Los estudiantes  triángulos: se interesan principalmente en el 
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funcionamiento de las cosas por ellos mismos. Los maestros deben permitirles 

ensayarlas. Estudiantes: Buscan utilidad y resultados. Aprenden al probar las 

teorías. Sobresalen en aterrizar los problemas. Experimentan y juegan con las 

cosas. Necesitan saber cómo funcionan las cosas. Se muestran abiertos al 

encontrarse en un conflicto. Van directamente al corazón de la cosas. Se desarrollan 

sobre planes y líneas de tiempo. Atacan los problemas actuando (regularmente sin 

consultar a los demás). Ejercitan la autoridad por medio de recompensa y el castigo. 

Profesores: Se interesan en la productividad y en la competencia. Tratan de dar a 

los estudiantes las habilidades que necesitarán en la vida. Creen que la información 

debe ser utilizada para la competencia y le encuentran un uso económico. Alientan 

las aplicaciones prácticas, les gusta utilizar habilidades técnicas y actividades 

manuales. Utiliza incentivos. Carecen de habilidades para trabajar en grupo. Los 

estudiantes estrellas: se interesan principalmente en descubrir las cosas por 

ellos  mismos. Los maestros deben dejarles enseñarse a ellos mismos y enseñar a 

otros. Estudiantes: Buscan influenciar a los demás. Aprenden por medio de práctica 

y error. Creen en el descubrimiento personal. Sobresalen manejando el cambio. Son 

flexibles y adaptables. Les gusta correr riesgos y conviven con todo tipo de gente. 

Frecuentemente obtienen conclusiones en ausencia de una justificación lógica. 

Crean culturas informales y excitantes. Alientan a las personas a que piensen en sí 

mismas. Demuestran apertura hacia nuevas ideas y tienen una gran habilidad de 

percibir direcciones nuevas y alternativas. Enriquecen la realidad: agregan sus 

propias ideas a lo que ya es. Superan los retos y crisis. Solucionan los problemas 

intuyendo nuevas posibilidades. Ejercen autoridad demandando que la gente viva 

conforme a su potencial. Construyen la confianza al ser auténticos. Profesores: Se 

interesan en ayudar al descubrimiento personal del estudiante. Tratan de ayudar a 

que la gente actúe de acuerdo a sus visiones. Creen que la información debe ser 

utilizada en los intereses e inclinaciones del estudiante. Ven el conocimiento como 
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un elemento necesario para mejorar la sociedad. Alientan el aprendizaje por medio 

de la experiencia. Les gusta la variedad de métodos de enseñanza. Son maestros 

dramáticos que buscan vitalizar a sus aprendices. Se acercan a crear nuevas 

formas, a estimular la vida. Son capaces de trazarse nuevas fronteras. Tienden a 

desesperarse y a la manipulación. 

 

Gráfica 4 Estilo de procesamiento. 

Fuente: Una metodología para la construcción del aprendizaje significativo. 

La gráfica 4 muestra que el colectivo Sectorizado predomina el estilo de 

procesamiento observando con 53 puntos mientras que el estilo de procesamiento 

haciendo con 46 puntos.  

Los seres humanos perciben la realidad y la información de diferentes maneras y 

formas. Las combinaciones formadas entre nuestros procesos personales de 

percepción y procesamiento crean nuestro propio y único estilo de aprendizaje. 

Como percibimos: Experiencia concreta (sentir/sensaciones), Conceptos Abstractos 

(pensar). Como procesamos: Observación reflexiva (observar), Experimentación 

activa (hacer). Los círculos: perciben la información de manera concreta y la 

procesan de manera reflexiva. Los cuadrados: perciben la información de manera 

abstracta y la procesan reflexivamente. Los triángulos: perciben la información de 
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manera abstracta y la procesan activamente. Las estrellas: Perciben la información 

concretamente y la procesan activamente.  

Concepto de Hemisfericidad. Un individuo tiende a depender más en un modo de 

procesamiento que en otro. (Boguen, 1969). Tenemos evidencias de que existen 

diferencias individuales entre las personas al grado que un hemisferio cerebral es 

más desarrollado que el otro; estas diferencias sugieren que el aprendizaje cerebral 

puede ser alcanzado por diferentes personas con diferentes métodos. (Levy 1983). 

La habilidad de pensar en dos formas diferentes puede ser tan importante como 

extraña. (West 1991). 

 

Gráfica 5 Hemisfericidad Cerebral  

Fuente: Una metodología para la construcción del aprendizaje significativo. Taller 

de Estilos de aprendizaje y Hemisfericidad Cerebral. 

En la gráfica 5 se observa que de las 9 docentes que conforman el colectivo 

Sectorizado en 5 de ellas predominó el hemisferio derecho  y en 4 el hemisferio 

izquierdo. En general se podría decir que el hemisferio izquierdo piensa con 

palabras y números mientras que el derecho piensa visualmente. Investigaciones 

acerca de la posible relación entre la creatividad y las funciones de estos 2 

hemisferios han demostrado que algunos individuos creativos tienen la habilidad de 

balancear y alternar los hemisferios derecho e izquierdo. Dicha alternancia es 
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mostrada en descripciones del proceso creativo hechas por Einstein y otros (West 

1991), es por ellos que nace la disyuntiva sobre la importancia de los métodos de 

enseñanza para que estos favorezcan a los cuatro estilos de aprendizaje.  

 

 

Gráfica 6 Puntaje Hemisfericidad cerebral. 

Fuente: Una metodología para la construcción del aprendizaje significativo. Taller 

Estilos de Aprendizaje y Hemisfericidad Cerebral. 

En la gráfica 6 se muestra la suma total de los reactivos del formulario aplicado al 

Colectivo Sectorizado; resultado final 65 puntos positivos y -51 puntos negativos. 

Algunas personas tienden a convertir casi todo en imágenes dentro de sus mentes 

y esta propensión tiene mayor importancia de la que usualmente se le da. En 

general uno podría decir que el hemisferio izquierdo piensa con palabras y números, 

mientras que el derecho piensa visualmente, en ilustraciones e imágenes en un 

espacio tridimensional. Se está más interesado en la forma en que estos dos modos 

de pensamiento interactúan entre sí que en sus dominios físicos exclusivos. 

Investigaciones acerca de la posible conexión entre la creatividad y las funciones 

de los dos hemisferios han demostrado que algunos individuos creativos tienen la 

habilidad de balancear y alternar, los hemisferios derecho e izquierdo. La 

alternancia entre los dos modos de conocimiento es claramente mostrada en 

descripciones del proceso creativo hechas por Albert Einstein y otros. Algo similar 
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también ha sido documentado en estudios de niños talentosos. Varios de estos 

individuos (Hans Christian Andersen, Albert Einstein, Thomas Edison, Leonardo Da 

Vinci, Goerge Patton, William James, William Butler Yeats pueden haber alcanzado 

el éxito o la grandeza no a pesar de, sino gracias a sus aparentes inhabilidades (tal 

vez una palabra completamente incorrecta). Ellos tal vez estaban tan en contacto 

con su modo de pensamiento visual-espacial, no verbal del hemisferio derecho que 

tuvieron dificultades al realizar labores del hemisferio izquierdo, ordenadas, 

secuenciales y verbales-matemáticas, en una cultura en la que las capacidades del 

hemisferio izquierdo son altamente valoradas. Thomas West 1991. La mente 

intuitiva (derecho) es un regalo sagrado. La mente racional, (izquierdo) un fiel 

sirviente. Albert Einstein. El grupo de Sperry demostró que los hemisferios pueden 

ser separados en dos sistemas cognoscitivos independientes; con el hemisferio 

izquierdo mediando en gran parte funciones verbales y analíticas; y con el derecho, 

aspectos útiles, no verbales, gestálticos u holísticos. Los hemisferios difieren en 

términos de proceso no de contenido. Nuestro sistema educacional discrimina a la 

mitad del cerebro, se da mínima atención al hemisferio derecho en comparación con 

el entrenamiento que se le da al izquierdo. R.W. Sperry. Todos los niños tienen 

inteligencia, hemos hecho la pregunta errónea. Preguntamos ¿cuánta? En vez de 

preguntar ¿de qué tipo? Mary Mecer.  

Conclusiones: 

Es fundamental tener presente que la educadora en un primer momento debe hacer 

una pequeña exploración entre sus alumnos para darse cuenta cual es la naturaleza 

y la calidad de las inteligencias a trabajar, así mismo es conveniente que practique 

con algunas de las estrategias para darse cuenta de sus propias inteligencias, 

utilizando su propio conocimiento para desarrollar y estimular las diferentes 

inteligencias en los niños a su cargo. La inteligencia con mayor dominio por las 
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docentes fue la inteligencia interpersonal a diferencia de las 7 restantes; se grafica 

la lógico-matemática como la de menor dominio sin embargo es la que suele 

privilegiarse en las evaluaciones del sistema educativo, este análisis  como un 

medio eficaz para identificar sus capacidades más destacadas, ya que ofrece una 

forma diferente de contemplar su actuar y su desempeño en el trabajo que realizan 

al proporcionar un marco de referencia para evaluar las capacidades cognitivas en 

contexto. Las capacidades descubiertas ofrecen un gancho o puente para ofrecer 

múltiples formas de abordar el conocimiento, ya sea para potenciar las existentes o 

para avanzar en las que representan mayor dificultad. Sera interesante continuar 

con un estudio posterior donde las docentes una vez recordado, aprendido y 

vivenciado este proceso, diseñen estrategias didácticas de las inteligencias 

múltiples que potencien el aprendizaje significativo de sus alumnos y las lleven a la 

práctica en los preescolares del Colectivo Sectorizado. Los cuatro estilos de 

aprendizaje tienen igual valor, cada uno tiene sus fortalezas y debilidades. El hecho 

de que un estilo predomine sobre los otros tres, sólo significa que bajo esa situación 

las personas se siente más cómodas y con mejor disposición para aprender y que 

los alumnos puedan desarrollar la habilidad de alternar entre los dos hemisferios 

con técnicas didácticas de enseñanza muy específicas que le permitan a éste tener 

éxito escolar; debemos buscar estrategias que se adecúen de manera eficiente al 

sistema educativo actual.  Se sugiere continuar con las investigaciones en dicho 

campo, ya que gracias a los resultados obtenidos existe una tendencia clara de no 

estar favoreciendo las inteligencias múltiples a la hora de impartir cátedra o de 

realizar la planeación de técnicas didácticas  implementadas dentro del aula; por la 

falta de formación a las docentes del colectivo Sectorizado en esta temática y sus 

implicaciones. Es posible enseñar a los alumnos según su inteligencia, respetando 

su forma de aprender y dándole la posibilidad de demostrar lo que va 

comprendiendo; la falta de recursos no será un obstáculo insalvable para la 
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instrumentación pues lo importante es la labor del maestro, del alumno y de los 

padres en un proceso que involucre a todos. 
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Uso potencial del extracto de antioxidantes de pulpa de café (Exocarpio y 

Mesocarpio) para la producción de café enriquecido. 

 

 

Resumen 

En esta investigación se realizó la extracción y cuantificación de antioxidantes de la 

pulpa de café (Exocarpio y Mesocarpio) de la variedad Arábica tipo Castillo Tambo, 

que proviene de la finca El Cajón ubicada en el municipio de San Lorenzo, Nariño 

Colombia. Se encontró que el residuo equivalente al 50% del fruto, representa un 

efecto contaminante para el medio ambiente. Esta investigación tuvo como objetivo 

aprovechar este residuo para la extracción de antioxidantes por los métodos Soxhlet 

y Ultrasonido, posteriormente la cuantificación de fenoles totales, antocianinas y 

capacidad antioxidante, además, se realizaron pruebas de inmersión con manzanas 

verdes, y la identificación y aislamiento de hongos filamentosos (Aspergillus y 

Penicillium), con el fin de establecer su viabilidad de adición de antioxidantes en un 

nuevo producto de café especial con buenas propiedades para el sistema 

inmunológico. Las pruebas se realizaron por duplicado para cada método y se 

obtuvieron los siguientes resultados para la cuantificación de antioxidantes, fenoles 

totales de 5,30 μg/L, capacidad antioxidante de 8,69 μg/L y antocianinas de 137,07 

μg/L, siendo estos reflejados en la prueba de inmersión ante el control del 

pardeamiento de la manzana verde (Granny Smith), el cual fue realizado en lapsos 

de tiempo de 5 minutos,  con un IC (4,58) en un periodo de 60 minutos con el método 

Soxhlet y un IC (4,62) con ultrasonido, reflejando un control similar al antioxidante 

industrial (Ácido Ascórbico). Adicionalmente, se obtuvo presencia de hongos 

Aspergillus y Penicillium en muestras no preparadas, resaltando así, que hay un 

efecto significativo a altas temperaturas y se garantiza la seguridad alimentaria en 

la elaboración de un nuevo producto enriquecido de antioxidantes.  

 

Palabras claves. Extracción, cuantificación, antioxidante, pulpa de café, fenoles 

 

Abstract 

In this research, the extraction and quantification of antioxidants from the coffee pulp 

(exocarp and mesocarp) of the pulp of coffee (exocarp and mesocarp) of the Arabica 

variety Castillo Tambo, which comes from the El Cajón farm located in the 
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municipality of San Lorenzo, Nariño, Colombia. It was found that the residue 

equivalent to 50% of the fruit, represents a polluting effect on the environment. The 

objective of this research was to take advantage of this residue for the extraction of 

antioxidants by Soxhlet and Ultrasonic methods, followed by the quantification of 

total phenols, anthocyanins and antioxidant capacity, in addition, immersion tests 

were carried out with green apples, and the identification and isolation of filamentous 

fungi (Aspergillus and Penicillium), in order to establish their viability for the addition 

of antioxidants in a new specialty coffee product with good immune system 

properties. The tests were performed in duplicate for each method and the following 

results were obtained for the quantification of antioxidants, total phenols of 5.30 μg/L, 

antioxidant capacity of 8.69 μg/L and anthocyanins of 137.07 μg/L, being these 

reflected in the immersion test before the control of green apple (Granny Smith) 

browning, which was performed in time lapses of 5 minutes, with a CI (4.58) in a 

period of 60 minutes with the Soxhlet method and a CI (4.62) with ultrasound, 

reflecting a similar control to the industrial antioxidant (Ascorbic Acid), which was 

performed in time lapses of 5 minutes, with a CI (4.58) in a period of 60 minutes with 

the Soxhlet method and a CI (4.62) with ultrasound, reflecting a similar control to the 

industrial antioxidant (Ascorbic Acid). Additionally, the presence of Aspergillus and 

Penicillium fungi was obtained in unprepared samples, thus highlighting that there is 

a significant effect at high temperatures and food safety is guaranteed in the 

elaboration of a new product enriched with antioxidants. 

 

Key words. Extraction, quantification, antioxidant, coffee pulp, phenolics. 

 

 

 

I. Introducción 

 

El café es uno de los productos más comercializados a nivel mundial, que 

contribuye sustancialmente a los medios de subsistencia de millones de 

pequeños agricultores en todo el mundo (Pham et al., 2019), Colombia tuvo la 

tercera producción de café más alta del mundo después de Brasil y Vietnam, con 

850.000.000 kg anuales de café, y la producción de Nariño juega un papel muy 
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importante, siendo esta, una de las más grandes, registrando 54.772 fincas, con 

un estimado de 39.423 productores y una producción del 32 millones de 

kilogramos (FNC, 2023), la variedad Castillo Tambo fue una de las principales 

variedades de la región (Lagos et al.,2020). 

En el proceso de producción de café, se generan varios tipos de residuos como 

pulpa, mucílago, cáscara, pergamino, piel plateada y posos de café usados, 

equivalentes al 50% del fruto (Arango-Agudelo et al., 2023) que al ser 

desechados provocan un impacto negativo en el medio ambiente, debido a sus 

compuestos tóxicos, como los polifenoles que inhiben la rápida biodegradación, 

provocando la acumulación de este residuo y al estar expuesta al sol, generan 

óxido nitroso (N2O), que es un componente tóxico que perjudica a los diferentes 

seres vivos del entorno, esto por la disminución en la calidad del aire lo cual 

provoca enfermedades respiratorias (Sabogal et al., 2022), y la proliferación de 

vectores los cuales pueden desencadenar enfermedades tales como dengue, 

esquistosomiasis, fiebre amarilla entre otras ocasionadas por picaduras de 

mosquitos, al igual que pueden generarse problemas fitosanitarios y 

contaminación cruzada por los microorganismos presentes (Camacho Torres & 

Lizarazo Cala, 2019). Además, los volúmenes de pulpa mezclados con el agua 

de lluvia originan lixiviados que son fuente de contaminación del suelo, 

provocando cambios en el pH y composición, afectando la productividad de los 

cultivos y de tal manera, generar afectaciones económicas (Sotomayor y 

Montes, 2019). Existen ventajas al aprovechar la pulpa de café en la elaboración 

de nuevos productos, generación de fuente de ingresos extra para los 

caficultores, solventando gastos de abonos, fertilizantes y pesticidas (Campos 

et al., 2021), no obstante para generar un nuevo uso de la pulpa de café, es 

importante realizar la caracterización de los componentes presentes en esta, 

como lo son los antioxidantes naturales y altos contenidos de proteína y 
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minerales, tales como, P, K, Ca y Mg (Fierro y Morales, 2018). A partir de las 

propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antienvejecimiento, 

antimicrobianas y hepatoprotectoras (Hua et.,2023) propias de la pulpa de café, 

permiten generar procesos de transformación que han sido utilizados en 

proyectos de la industria alimentaria, farmacéutica, química y petrolera 

(Hernández y Rojas, 2022), produciendo productos como bebidas, lácteos, 

alimentos bioactivos, colorantes, fibras y aglomerados (Bondam et al., 2022).  

Actualmente, existe una gran tendencia hacia el consumo de cafés enriquecidos, 

que pueden fortalecer al sistema inmunológico, por sus propiedades fitoquímicas 

que incluyen cafeína, flavonoides, polifenoles y antioxidantes (Arifran et 

al.,2023), dado que la pulpa de café contiene un gran potencial se considera 

como una alternativa para la producción de un café enriquecido con propiedades 

antioxidantes. 

De acuerdo a lo anterior, esta investigación se centra en la variedad de café tipo 

Castillo Tambo de la finca El Cajón, del municipio de San Lorenzo Nariño, que 

produce 7.500 kilogramos de pulpa de café durante toda la cosecha (4 meses). 

Por tal razón, se realizó una extracción de componentes para la cuantificación 

de fenoles totales, capacidad antioxidante y antocianinas con el fin de comprobar 

la viabilidad de utilizar el extracto para enriquecer con antioxidantes el café 

tradicional. 

 

II. Metodología 

 

Este trabajo de investigación es aplicado tipo mixto, se realizaron en dos etapas, 

primera etapa, acondicionamiento de la pulpa de café para la extracción de 

biomasa y segunda etapa cuantificación de componentes; fenoles totales, 
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capacidad antioxidante, antocianinas, identificación y aislamiento de hongos 

filamentosos (Aspergillus y Penicillium).  

 

En el acondicionamiento de la pulpa de café se realiza un proceso de secado en 

un horno de bandeja (FIQ LTDA-model 228-01), durante 24 horas a 60℃, luego 

la reducción de tamaño empleando una licuadora de cuchillas (Fritsch-serial 

11.3010/02033), posteriormente, el tamizado con una granulometría entre 0,88 

mm y 1 mm (Endecotts- ASTM E11) (Hames et al., 2008). En la extracción 

utilizan dos metodologías, Soxhlet y Ultrasonido, con el fin de contrastar la 

efectividad de arrastre que tiene cada una. En el equipo Soxhlet (E&Q Soxhlet-

modelo ATZ2200), se coloca la muestra en el solvente (etanol 96%), durante 9 

horas (Sluiter et al., 2005). Por otro lado, en el ultrasonido, se coloca la muestra 

preparada con una disolución 1:1 de etanol al 96% con agua destilada en el 

ultrasonido (CPX3800H), con una potencia de 240 W y frecuencia de 37 kHz en 

rangos de tiempo de 15, 30 y 45 minutos (Quinceno et al., 2021). 

 

En la cuantificación de componentes, se genera una curva de calibración a partir 

de 8 diluciones, para fenoles totales se utiliza el ácido gálico (C7H6O5), capacidad 

de antioxidantes con reactivo 2,2-Difenil-1-Picrilhidrazilo (DPPH) y antocianinas 

con cloruro de pelargonidina (C15H11O5Cl). Para la cuantificación de fenoles 

totales se utiliza una relación 1:1 de muestra con metanol, para adicionar 1 mL 

de fluoruro de sodio el cual se homogeniza en agitador vortex (Bio-Vortex V1-

plus), se centrifuga (EBA 200) a 5000 rpm por 15 min, para recuperar el 

sobrenadante y agregar 15 mL de agua destilada, 1,25 mL de reactivo Folin 

Ciocalteau, 3,75 mL de carbonato de sodio al 7,5% y se deja reposar a oscuridad 

por 2 horas, para medir la absorbancia a 565 nm en un espectrofotómetro UV-

visible (SHIMADZU 1280) (Vega et al., 2017). 
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Para determinar la capacidad antioxidante, se utiliza 2 g de la muestra preparada 

y 50 mL de etanol 50%, se filtra para recuperar el sobrenadante, se agrega 1,0 

mL de tampón acético y 0,5 mL de radical de DPPH, agitar en vortex (Bio-Vortex 

V1-plus), reposar por 30 minutos y medir la absorbancia a 517 nm en 

espectrofotómetro UV-visible (SHIMADZU 1280) (Matsusaka y Kawabata, 

2010). 

Antocianinas, se debe medir la absorbancia, para ello se añaden 2 g de la 

muestra, 1,5 mL de ácido tricloroacético, agitar en vortex (Bio-Vortex V1-plus), 

centrifugar a 5000 rpm durante 15 min y se lleva a espectrofotómetro UV-visible 

(SHIMADZU 1280) a 520 nm (Hernández et al., 2019).  

 

Método de inmersión, se realiza la valoración con una manzana verde (Granny 

Smith), se utilizan 3 telas con un grosor de 3 mm para la valoración, la primera 

tela para muestra en blanco, segunda tela para el antioxidante sintético (ácido 

ascórbico) y la tercera tela para el antioxidante natural, observar la impregnación 

del fruto en la solución. Además, se utiliza el espectrofotómetro de colorimetría 

(3nh), se deben tomar 12 medidas con un rango de tiempo de 5 min. 

Posteriormente, se analiza colorimetría por medio de la fórmula IC= a*1000/L*b, 

con el cual se obtiene la imagen de color a través del software World´s finest 

artist paints- CIE-Lab (Cuaspa y Fajardo,2021). 

 

Finalmente, para la identificación y asilamiento de hongos filamentosos 

(Aspergillus y Penicillium) se realizan 4 diluciones en base 10 con agua destilada 

y la muestra preparada, se coloca en un medio de cultivo PDA (Potato Dextrose 

Agar) durante 15 días en incubadora (BD115) a 35°C, para luego observar su 

crecimiento utilizando un microscopio (OLYMPUS CH20) con los objetivos 4X, 
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10X, 40X y 100X, que permita identificar las estructuras y color de las hifas del 

hongo presente (Payan, 2011). 

 

III. Resultados 

 

Las pruebas se realizaron por duplicado para cada método, en las siguientes 

tablas se presentan los resultados de esta investigación. 

En la tabla 1, se observan los resultados de la cuantificación de fenoles totales. 

 

Tabla 1  

Resultados de la cuantificación de fenoles totales 

Fenoles totales (μg/L) 

Muestra 

(Pulpa de 

café) 

Experimentales  (Cortez et al., 2016) 

P1 P2 Promedio Desviación   

Ultrasonido 5,33 5,25 5,29 0,03 6,79 6,83 

Soxhlet 5,33 5,29 5,31 0,06 6,43 6,58 

 

En la tabla 2, se observan los resultados de la determinación de capacidad 

antioxidante. 

 

Tabla 2  

Resultados de la determinación de capacidad antioxidante 

Capacidad antioxidante (μg/L) 

Muestra Experimentales (Cortez et al., 2016) 

P1 P2 Promedio Desviación   
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(Pulpa de 

café) 

Ultrasonido 8,75 8,73 8,74 0,01 8,65 8,68 

Soxhlet 8,65 8,68 8,67 0,02 8,45 8,47 

 

De acuerdo a los resultados presentados en las tablas 1 y 2, de la cuantificación 

de fenoles totales y determinación capacidad antioxidante respectivamente, se 

observa una concentración significativa y de calidad, lo que permite una buena 

extracción y su aprovechamiento en la producción de un nuevo café enriquecido 

en antioxidantes, el cual es diferenciador al café tradicional mejorando sus 

beneficios y bondades. 

 

En la tabla 3 y 4, se presentan los resultados de la determinación de antocianinas 

y pardeamiento de manzana (Granny Smith) respectivamente. 

 

Tabla 3  

Resultados de la determinación de antocianinas 

Antocianinas (μg/L) 

Muestra 

(Pulpa de 

café) 

Experimentales (Hernández et al., 

2017) 

P1 P2 Promedio Desviación   

Ultrasonido 137,33 137,35 137,34 0,01 137,13 138,20 

Soxhlet 136,51 136,50 136,50 0,005 154,69 137,12 

 

Tabla 4  

Resultados de Pardeamiento de manzana (Grnny Smith) 



 

2320 
 

Promedio de cada 15 minutos con un rango de toma cada 5 minutos 

Tipo de 

muestra 

Tiempo 0 min 15 min 30 min 45 min 60 min 

Testigo 
Color      

IC 4,51 4,70 5,05 5,51 5,88 

Soxhlet 
Color      

IC 4,51 4,51 4,51 4,55 4,58 

Ultrasonido 
Color      

IC 4,51 4,51 4,53 4,58 4,62 

Ácido 

ascórbico 

Color      

IC 4,51 4,51 4,52 4,55 4,55 

 

De acuerdo a los resultados presentados en las tablas 3 y 4, se observa que los 

valores obtenidos en la cuantificación de antocianinas son altos, los cuales 

aportan la pigmentación a los productos, de esta manera al verificar que en el 

extracto antioxidante tiene presencia de estas y que confieren una coloración 

amarilla, se debe tener en consideración al momento de adicionarlo en otro 

producto ya que puede llegar a influir en la coloración del mismo. Los valores 

reportados en las tablas 3 y 4, reflejan el gran potencial ya que al ser comparado 

con el ácido ascórbico un antioxidante industrial, se evidenció un control del 

pardeamiento similar con referencia al tiempo de exposición, sin embargo, entre 

los dos métodos de extracción utilizados, el de mejor eficacia es el método 

Soxhlet, presentando menor cambio de coloración y el más similar al ácido 

industrial en el proceso de pardeamiento.  
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En la tabla 5, se presenta los resultados de identificación de hongos Aspergillus 

y Penicillium. 

Tabla 5  

Identificación de hongos Aspergillus y Penicillium  

 Muestra 

S 
Carga 

fúngica 

No preparada Preparada 

Microscopio 

(100x) 
Visual Microscopio (100x) Visual 

Sin 
presencia 

de 
Hongos 

10−1 

Aspergillus: 
21 colonias, 
11 con 
formas 
puntiformes 
y 11 
circulares. 

Penicillium: 

4 colonias, 2 
con formas 
filamentosas 
y 2 
puntiformes 

Se 
encuentran 
hifas con 
filamentos 
largos y 
delgados y 
ramificados, 
con 
conidios 
esféricos 
formados 
en las 
puntas de 
las hifas. 

Las hifas se 
encuentran 
septadas. 

Coloración 
blanca, 
elevación 
convexa 
con bordes 
enteros, 
debido a los 
15 días de 
observación
, el hongo 
se 
encuentra 
con textura 
seca. 

Gran cantidad de 
hifas filamentosas, 
más cortas y 
delgadas que las 
del aspergillus que 
se ramifican, con 
producción de 
conidios pequeños, 
unicelulares y 
alineados en 
cadenas en las 
puntas de las hifas. 

Los conidióforos 
son las estructuras 
que sostienen los 
conidios y son más 
gruesas y 
verticales, con los 
conidios en la parte 
superior. 

Las hifas son 
septadas. 

Coloración 
amarilla en su 
exterior y 
verde en su 
interior, su 
elevación es 
convexa con 
bordes 
filamentosos 
y una textura 
granular. 

10−2 

Aspergillus: 

5 colonias, 3 
puntiformes 
y 2 circulares 

Penicillium: 

4 colonias, 
dos 
puntiformes 
y dos 
circulares. 
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10−3 

Aspergillus: 

1 colonia 
circular 
grande 

 

 

Sin presencia de Hongos 

10−4 Sin presencia de Hongos 

 

Además, se obtuvo la gráfica 1, para el análisis estadístico del método de 

inmersión. 

 

Gráfica 1  

Análisis estadístico para el método de inmersión.   

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 5 y gráfico 1, para la 

identificación de hongos Aspergillus y Penicillium, se determinó que las muestras 

que no tienen un debido proceso de preparación, son las que contienen este 

hongo, sin embargo al realizar soluciones, este hongo va desapareciendo de la 

pulpa de café, debido a que las soluciones son una técnica para desinfección y 

eliminación de hongos, por otra parte, la muestra preparada en ninguna 

disolución hubo presencia de hongos debido a que al llevar la muestra a 
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temperaturas elevadas, esta se desinfecta y esteriliza y así, eliminar la carga 

microbiana en la pulpa. 

Considerando lo anterior, se le puede dar un aprovechamiento a la pulpa del 

café a través de la adición del extracto al café tradicional, con el fin de que, al 

incrementar la cantidad de antioxidantes, se pueda contribuir a la salud humana 

a través de la neutralización de radicales libres, reducción en la oxidación del 

cuerpo y potencialización en el metabolismo celular (Coronado et al., 2015).  

 

En cuanto al contraste de efectividad de arrastre de los métodos implementados 

(Soxhlet y Ultrasonido), revelan una capacidad de arrastre eficaz y similar ya que 

los resultados presentan una semejanza, no obstante si se tiene en cuenta los 

rendimientos en términos de tiempo tiene mayor utilidad el ultrasonido ya que su 

tiempo de arrastre es de máximo 1h, por lo contrario, el Soxhlet con lleva un 

rango de tiempo entre 6h a 9h de acuerdo al tipo de masa y los compuestos que 

se desea extraer. 

 

IV. Conclusiones 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se evidenció que 

la pulpa de café (Castillo Tambo) es un subproducto agroindustrial rico en 

compuestos fenólicos antioxidantes, contenido de fenoles totales (5,300 μg/L) y 

capacidad antioxidante (8,700 μg/L), los cuales se pueden extraer para 

posteriormente ser adicionados a un nuevo producto potenciado, por sus 

propiedades funcionales. 

 El extracto de antioxidantes presenta una cantidad significativa en antocianinas 

(136,920 μg/L) las cuales confieren una coloración amarilla en este, lo que puede 

llegar a influir en el cambio de color al adicionarlo a otro producto.  
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 En la comparación de la extracción en método Soxhlet y Ultrasonido, ambos son 

eficaces ya que su diferencia de arrastre es mínima, no obstante, al tener en 

cuenta los parámetros de tiempo y uso de energía eléctrica es más viable el uso 

de ultrasonido.  

 

 El extracto de antioxidante presenta un potencial significativo ante el 

pardeamiento enzimático, siendo este similar al antioxidante industrial (ácido 

ascórbico), pero se debe tener en cuenta al producto de adición por la presencia 

de antocianina. 

 

 Existe la viabilidad de elaborar un producto alimentario debido a que los hongos 

presentes en la pulpa de café fueron eliminados después de someterla a altas 

temperaturas y de esta forma garantizar la seguridad alimentaria. 
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Validación del Inventario de Pensamientos Automáticos (IPA) en estudiantes 

mexicanos de bachillerato  

Resumen 

El objetivo de este estudio fue el de validar las propiedades del Inventario de 

Pensamientos Automáticos (IPA) de Ruiz y Luján de 1991 en la versión modificada 

de Gamarra y Vela (2020). Colaboraron de manera voluntaria la población de 364 

estudiantes mexicanos de bachillerato, 125 (34.3%) se identificaron con el sexo 

masculino, 231 (63.5%) se identificaron con el sexo femenino y 8 prefirieron no 

decirlo (2.2%), con un rango de edad de 15 a 18 años (M=16.39, DT=.752). Se 

realizó un análisis factorial exploratorio (AFE) que agrupó los 11 ítems en 3 factores, 

los cuales evalúan los pensamientos automáticos de catastrofismo, externalidad, 

egocentrismo. La varianza total explicada fue de 52.95 % y la consistencia interna 

global de la escala fue de α=.771 y ω=.814. Se concluyó que la escala cumple con 

las propiedades psicométricas requeridas para evaluar los pensamientos 

automáticos en la población mexicana de adolescentes.  

Palabras clave: Validación psicométrica, Distorsiones cognitivas, Adolescentes, 

Catastrofismo, Terapia cognitiva.  

Abstract 

The objective of this study was to validate the properties of the Automatic Thought 

Inventory (IPA) of Ruiz and Luján of 1991 in the modified version of Gamarra and 

Vela (2020). 364 Mexican high school students participated voluntarily, 125 (34.3%) 

identified as male and 231 (63.5%) identified as female, with an age range of 15 to 

18 years (M=16.39, SD=.752). An exploratory factor analysis (EFA) was performed, 

and this analysis grouped the 11 items within 3 factors, that evaluate automatic 

thoughts of catastrophizing, externality, and egocentrism. The total explained 



 

2329 
 

variance was 52.95% and the overall internal consistency of the scale was α=.771 

and ω=.814. It was concluded that the scale fulfills the psychometric properties 

required to evaluate automatic thoughts in the Mexican population of adolescents. 

I. Introducción 

La adolescencia representa un periodo crítico del desarrollo en el cual una persona 

transita de la niñez hacia la adultez, marcado por una serie de retos que abarcan 

desde la consolidación de la personalidad, la identidad y la orientación sexual, hasta 

el desarrollo moral, el control de impulsos y la adopción de ideologías, el 

pensamiento abstracto y fortalecer las relaciones con sus padres, hermanos y 

pares. Estas facetas convergen para moldear la experiencia única de la 

adolescencia, lo que influye de manera profunda impresión en la formación de la 

individualidad y guiándolos hacia el camino hacia la autonomía y la madurez 

(Palacios, 2019). 

En México, durante esta etapa, se imparte la educación media superior con 

el objetivo de desarrollar competencias tales como el pensamiento crítico, la 

resolución de problemas, el trabajo colaborativo y la conciencia social y cultural 

(Palacios, 2019; Trilla et al., 2001; Cázares y Gallardo, 2010). Así mismo, se 

originan en los esquemas cognitivos, los cuales son estructuras estables arraigadas 

a lo largo de la vida, que ejercen influencia sobre las acciones, emociones y 

pensamientos de un individuo (Ponce y Naranjo, 2016). Sin embargo, a pesar de 

estos objetivos, algunos adolescentes presentan dificultades en el aprendizaje y 

adquisición de competencias durante el bachillerato (Trilla et al., 2001; Martínez, 

2011; Castorina, 2017). 

Parte de las complicaciones en la consolidación de competencias y 

aprendizajes, radica en la manera en la que se perciben e interpretan los desafíos 
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académicos de los estudiantes, y de cómo esto influye en la superación de las 

dificultades que se presentan (Secundino, 2018). Respecto a esto, la teoría de Beck 

(1976), destaca que durante esta etapa los individuos pueden experimentar 

cambios significativos en su forma de procesar la información ante situaciones 

desencadenantes específicas. Por ejemplo, una situación estresante como un 

examen, donde ciertas creencias centrales de las personas se activan, lo que facilita 

la aparición de distorsiones cognitivas. Estas distorsiones, expresadas a través de 

pensamientos automáticos (PA), surgen en situaciones de intensa alteración 

emocional y conductual, como la ansiedad y la evitación del examen (Moyano et al., 

2011). 

Vallejo (2017) describe los pensamientos automáticos como errores de 

pensamiento que distorsionan la percepción del contexto o entorno, lo que aleja de 

la realidad y a las personas que los poseen al basarse principalmente en la 

experiencia personal como única verdad. Estos pensamientos, fuertemente 

influenciados por las emociones, modelan y alteran la manera en que las personas 

piensan, sienten y actúan. 

Los pensamientos automáticos provenientes de distorsiones cognitivas 

juegan un rol crucial en el surgimiento y persistencia de comportamientos y 

emociones disfuncionales. Estos pensamientos, emergen de manera rápida, sin 

parar por una reflexión consciente. Con el tiempo, estos pensamientos se solidifican 

como creencias al ser internalizados por la persona como verdades absolutas 

(Ponce y Ruiz, 2016; Naranjo, 2020). 

Además, Beck (1967) señala que los PA serán aquellos que se manifiestan 

de forma rutinaria en los individuos, dirigiéndose hacia ideas negativas, lo que 

responde a creencias arraigadas. De esta manera al alterar el razonamiento del 
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individuo, afecta la idea de respuesta ante una situación, como la expresión 

emocional en diferentes etapas del desarrollo.  

En la etapa de la adolescencia, los pensamientos automáticos se encuentran 

presentes en el ámbito escolar, puesto que se relacionan con un bajo rendimiento 

académico, un ejemplo de ello es la investigación de Martínez, et al. (2022) donde 

se encontró que las distorsiones cognitivas que influyen mayormente en el 

rendimiento académico son: Falacia de recompensa divina, lo que indica una 

tendencia a creer que las situaciones negativas que les suceden se van a resolver 

por arte de magia o les traerá una recompensa a futuro; la distorsión de tipo “Los 

deberías” y la Abstracción selectiva en la cual los tienden a centrarse en aspectos 

negativos de las situaciones. 

Naranjo (2020) señala que la presencia de ciertos pensamientos automáticos 

y distorsiones cognitivas puede tener un impacto significativo en los procesos 

cognitivos del aprendizaje de los estudiantes, así como en su salud mental y 

percepción de sí mismos. Estos PA llevan a la formación de ideas erróneas o 

equivocadas sobre su entorno, identidad y habilidades, lo que representa barreras 

para el proceso educativo. Además, se ha observado que la existencia de 

pensamientos automáticos influye en la persistencia del estrés y la ansiedad, 

contribuyendo a la disminución de la motivación estudiantil (Zambrano, 2015; 

Carriazo-Martínez et al., 2022). 

Así mismo, Martínez et al. (2022) realizó un estudio dónde se encontró una 

relación entre las distorsiones cognitivas, pensamientos automáticos y el 

rendimiento académico, donde las distorsiones cognitivas que influyen mayormente 

son: Falacia de recompensa divina, lo que indica una tendencia a creer que las 

situaciones negativas que les suceden se van a resolver por arte de magia o les 
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traerá una recompensa a futuro; la distorsión de tipo “Los deberías” y la Abstracción 

selectiva en la cual los tienden a centrarse en aspectos negativos de las situaciones. 

De igual modo, el desarrollo de pensamientos automáticos puede influir en la 

formación de la identidad y en la gestión de las complejidades emocionales de este 

período. La comprensión y evaluación de estos procesos ofrece una perspectiva 

integral sobre la salud mental durante la adolescencia y permite proporcionar 

estrategias de intervención que consideren tanto los aspectos emocionales como 

cognitivos de este crucial periodo de desarrollo (Lebro-Sandoval, 2021).  

Debido a la repercusión de PA en la salud mental, existen investigaciones 

dedicadas a la creación de instrumentos psicológicos que permiten evaluar este tipo 

de cognición de manera válida y confiable. Tal es el caso del instrumento del 

Inventario de Pensamientos Automáticos (IPA) creado por Ruiz y Luján (1991). Este 

consiste en una escala auto aplicada que apunta a nivel de pensamientos 

automáticos negativos y 3 tipos de distorsiones cognitivas (Moyano et al., 2011; 

Gamarra y Vela, 2020). 

La escala IPA ha sido aceptada dentro de la investigación y la práctica clínica, 

por ejemplo, en investigaciones relacionadas al VIH, trastornos de ansiedad 

generalizada, adicciones a las drogas, dependencia emocional y manejo de la 

obesidad (Canario y Báez, 2005; Londoño et al., 2005; Londoño et al., 2007; 

Martínez y Amar, 2006; Aguilera et al., 2011).  

El inventario IPA fue analizado y revalidado por Gamarra y Vela (2020) en 

población universitaria en Perú. Si bien se ha hecho en un país Latinoamericano, 

resulta importante validarlo a población mexicana, en especial en escolarización de 

bachillerato dados las dificultades académicas antes expuestas (Nunnally, 2013). 
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Ya que existen diferencias culturales, sociales y demográficas entre la 

muestra de estudiantes del estudio de Gamarra y Vela (2020) y los estudiantes de 

bachillerato mexicanos y la validación permitiría obtener datos sobre las 

propiedades psicométricas de la escala IPA acordes al contexto cultural y social en 

la que se encuentran los estudiantes mexicanos. 

II. Metodología 

Participantes 

Se trabajó con una muestra no probabilística, de tipo intencional por conveniencia, 

conformada por 364 participantes de los cuales 125 que se identificaron con el sexo 

masculino (34.3%), 231 se identificaron con el sexo femenino (63.5%) y 8 prefirieron 

no decirlo (2.2%), cuyas edades estaban entre 15 y 18 años (M=16.39, DE=.762). 

57 se encontraran en su primer año de preparatoria (15.7%), 141 en el segundo año 

(38.7%) y 166 en su tercer año (45.6%). Como criterio de inclusión es el que fuesen 

estudiantes de preparatoria, y que tuvieran una edad de entre 15 a 18 años, como 

criterios de exclusión se eliminaron aquellos casos no comprometidos. 

Instrumentos 

Se utilizó el Inventario de Pensamientos Automáticos (IPA) de Ruiz y Lujan en 1991, 

con la revalidación de Gamarra y Vela (2020). Las posibles respuestas van de 1 

(Nunca pienso en eso) y 5 (Siempre pienso en eso). Dicho instrumento cuenta con 

21 Ítems repartidos en 3 factores que son:  

● Catastrofismo: Esperar la peor consecuencia acerca de un hecho presente o 

futuro. 

● Externalidad:  Pensamientos acerca de que la persona no tiene el poder de 

cambiar lo que le sucede, y tiende a esperar que suceda externamente por 
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ello, interpretan la situación con la finalidad de esperar una recompensa, 

cambio o acción sin hacer un esfuerzo. 

● Egocentrismo: Pensamientos orientados a propios puntos de vista, 

necesidades, derechos, sentimientos inmediatos y deseos.   

Tipo de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, transversal de alcance descriptivo. 

Procedimiento 

La aplicación de los instrumentos se realizó mediante la plataforma Google 

Forms, donde se integró el inventario previamente elegido y un consentimiento 

informado. La recolección de los datos se llevó a cabo de manera presencial y en 

línea, a estudiantes de bachillerato en diversas instituciones y entidades. Además, 

se compartió un link publicado en diversos grupos de estudiantes de bachillerato 

mediante redes sociales (Facebook, WhatsApp e Instagram). 

Técnicas para análisis e interpretación de los datos/ Análisis de resultados 

Para el análisis factorial exploratorio (AFE) se empleó el programa IBM SPSS 

versión 26. Con el fin de conocer la distribución de las respuestas (normal o 

sesgada) se obtuvo la asimetría y la curtosis, así como la prueba t de Student para 

grupos extremos a partir de los percentiles 25 y 75, al igual que los procedimientos 

de discriminación por correlación ítem total y análisis de frecuencia de respuestas 

piso techo. Para la extracción de los parámetros se empleó el método de máxima 

verosimilitud ya que este se adecua de mejor manera a las variables categóricas y 

permite obtener resultados adecuados sobre la estructura factorial de una escala 

con pocos participantes y factores (Hoffmann y Stover, 2013; Byrne, 2016). Para la 

rotación se utilizó una ortogonal, en este caso Varimax. Para el análisis de 
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escalamiento multidimensional (MDS), se utilizó el módulo Proxscal para conocer 

de una manera gráfica la distancia de los reactivos dentro de las dimensiones de 

AFE y ver de manera gráfica la solución más parsimoniosa e idiosincrática de las 

escalas (Real, 2001). Por último, se obtuvieron las confiabilidades mediante alfa de 

Cronbach y Mcdonald’s omega.  

III. Resultados 

La asimetría de los reactivos osciló entre .015 y .577; y la curtosis con 

puntajes de -.322 y -1.413. Al terminar los procedimientos de discriminación se 

eliminaron los reactivos 2 y 8.  La prueba de esfericidad de Barlett´s fue de 2198.73 

(p< .001) y el indicador de adecuación al tamaño de la muestra Kaiser-Meyer-Olkin 

fue de .81.  

Para el AFE se consideraron las cargas factoriales iguales o mayores a .40, 

así como que los ítems puntúan sólo en un factor y con comunalidades iguales o 

mayores a .20. Al terminar el análisis, se eliminaron 5 ítems (7, 11, 18,19 y 20) al no 

cumplir con el criterio de cargas factoriales iguales o mayores a 0.30, y 

comunalidades iguales o mayores a .20. 

La solución factorial obtenida fue de 14 reactivos distribuidos en 3 

dimensiones, factores, 7 ítems en la dimensión de catastrofismo, 4 ítems en 

externalidad y 3 ítems en egocentrismo (ver tabla 1).  

Ítem Factor 

1 2 3 

Soy un desastre como persona. .843     

Todo lo que hago me sale mal. .834     
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Soy inferior a la gente en casi todo. .786     

Es horrible que me pasen solo cosas negativas. .700     

La gente hace cosas mejor que yo. .642     

Yo tengo la culpa de todo lo que me pasa. .615     

Me siento triste porque hay algo mal en mí.  .570    

Tengo razón y voy a hacer lo que me da la gana.   .753   

Soy superior a la gente en casi todo.   .668   

Sé que tengo la razón, aunque no me entiendan.   .665   

Las personas no quieren reconocer que estoy en 
lo correcto. 

   .570 . 

Aunque ahora sufra, algún día tendré mi 
recompensa. 

    .760 

Ya vendrán mejores tiempos.     .754 

Tarde o temprano me irán las cosas mejor.      .619 

Nota: F1: Catastrofismo; F2: Externalidad; F3: Egocentrismo 
Tabla 1.   
Ponderaciones de factores con rotaciones Varimax de la escala (IPA). 

Esta solución factorial permite explicar el 52.95% de la varianza total y una 

confiabilidad de alfa de Cronbach total de .814 y de Mcdonald’s omega de .814,  

La confiabilidad por dimensión fue de para catastrofismo ω=.77 y α=.743, ω=.689 y 

α=.78 para externalidad y ω=.77 y α=.73 para egocentrismo.  

Figura 1.  
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Coordenadas graficadas de escalamiento multidimensional de la escala IPA.  

 

A partir de los resultados se decidió utilizar la técnica de escalamiento 

multidimensional (MDS) la cual permite realizar una representación espacial de las 

respuestas de las personas en un espacio multidimensional. De esta manera se 

puede conocer gráficamente las distancias de los reactivos dentro de las 

dimensiones que ya se obtuvieron en el AFE (Casas, 2012). Este análisis una 

transformación de proximidades a nivel ordinal, y una configuración de Torgenson. 

Los resultados de este análisis muestran un índice de bondad de ajuste de S-Estrés 

de .00627 (esperando lo más cercano al 0), Tucker .9971 (esperando lo más 

cercano a 1) y Estrés bruto normalizado .00562 (esperando lo más cercano al 0) 

todo ellos indicadores con valores adecuados.  

Los resultados del MDS muestran los 3 factores del AFE de la escala IPA separados 

del eje abscisas. Estas distancias permiten identificar de manera visual la estructura 
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de la escala. En el eje de las ordenadas existe una adecuada variabilidad de los 

datos, al no concentrarse todos en un extremo.  

IV. Conclusiones 

El objetivo de esta investigación fue validar las propiedades psicométricas del 

Inventario de Pensamientos Automáticos (IPA) en adolescentes mexicanos, ya que 

la única validación de esta escala fue hecha por Gamarra y Vela (2020) a partir de 

una muestra peruana, y puesto que existen diferencias culturales y 

sociodemográficas entre México y Perú se procedió a la validación de la escala, ya 

que como menciona Nunnally (2013) se recomienda validar la información 

psicométrica en caso de que existan diferencias culturales, sociales y demográficas 

entre la muestra con la que se reportaron y la población con la que trabaja el 

investigador. 

Por ello, se realizó el análisis factorial exploratorio de la escala, en el cual se 

eliminaron 7 ítems (2, 7, 8, 11, 18,19 y 20) al no cumplir con el criterio de cargas 

factoriales iguales o mayores a 0.30, y comunalidades iguales o mayores a .20, así 

como con los criterios de las pruebas de discriminación de reactivos. Los valores de 

esta escala difieren a lo reportado por Gamarra y Vela (2020), pues la estructura de 

esta escala en la población de estudiantes de bachillerato mexicanos es de 14 

reactivos distribuidos en 3 dimensiones, mientras que en la muestra peruana de 

estudiantes universitarios la escala se conformó por 21 reactivos distribuidos en los 

mismos 3 factores. En cuanto al valor de consistencia interna, se obtuvieron 

resultados similares a los del estudio en Perú, pues la Mcdonald’s omega en el 

presente estudio fue de .814 y de 82.33 en la versión original.  

Además, los valores de varianza explicada de fueron similares, aunque 

ligeramente mayores a los resultados de universitarios peruanos, pues la escala del 



 

2339 
 

presente estudio explica el 52.95% y en el estudio realizado en Perú fue del 47%. 

Esto puede deberse a que las diferencias sociales, culturales entre la población 

peruana y la mexicana, pudieron intervenir en la comprensión semántica de los 

reactivos eliminados, aunque se mantuvieron las dimensiones de los 3 

pensamientos automáticos reportados por Gamarra y Vela (2020).  

Por último, la MDS mostró que los datos se agrupan en 3 categorías, mismas 

que se reportaron en el AFE, además de que se mostró que el modelo del AFE 

contó con índices de bondad de ajuste y parsimonia adecuados (Escobedo et al., 

2016). A partir de los resultados de este estudio se concluyó que la escala IPA 

cumple con las propiedades psicométricas requeridas para evaluar los 

pensamientos automáticos en una población mexicana de adolescentes.  
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TITULO.  FACTORES QUE INFLUYEN EN EL MODELO DE LA ENSEÑANZA 

BILINGÛE EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE. 

 

Resumen 

 

La presente investigación tiene como objetivos   reflexionar acerca de los factores 

que están influyendo en la enseñanza del alumno Sordo bajo el modelo bilingüe, 

conocer la realidad que enfrentan los centros de atención múltiple   así como   

realizar propuestas para seguir contribuyendo al aprendizaje de la lengua de 

señas mexicana   bajo dicho modelo. 

 El programa de educación bilingüe para el niño sordo; en Jalisco se implementa 

a partir del 2009. “Durante el ciclo escolar 2021-2022 inicia un programa llamado 

“Red de promotores del alumnado Sordo en Jalisco” del cual son parte las 5 

docentes de comunicación de los centros de atención múltiple   de la zona 13 

estatal, mismas que son los sujetos de esta investigación. 

Se utilizó el método cualitativo-etnográfico realizando entrevistas a las docentes 

sobre   elementos clave que la enseñanza bilingüe propone para el aprendizaje 

de la lengua, obteniendo información sobre la situación real que se presenta en 

el contexto, rescatando opiniones creencias y conocimientos que las docentes de 

comunicación manifestaron espontáneamente.  de trabajo. Los resultados  

muestran que a pesar de que    los centros de atención múltiple refieren trabajar 

el modelo bilingüe, se encuentran ausencias de  elementos  esenciales  que el  

modelo propone como : que los contextos lingüísticos  donde se desenvuelven 

los alumnos son principalmente  la lengua oral, no se tiene  un nivel de dominio  
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suficiente  de la lengua de señas  por parte del personal de educación especial ni 

las docentes de comunicación, no se cuenta con adultos sordos bilingües, ni  con  

comunidades sordas cercanas que sirvan como modelos de identidad . 

 

 

ABSTRAC 

The objectives of this research are to reflect on the factors that are influencing the 

teaching of Deaf students under the bilingual model, to understand the reality 

faced by multiple care centers as well as to make proposals to continue 

contributing to the learning of Mexican Sign Language. under said model. 

  The bilingual education program for deaf children; in Jalisco it has been 

implemented since 2009. “During the 2021-2022 school year, a program called 

“Network of promoters of Deaf students in Jalisco” begins, of which the 5 

communication teachers from the multiple care centers in zone 13 are part. state, 

which are the subjects of this investigation. 

The qualitative-ethnographic method was used, conducting interviews with the 

teachers about key elements that bilingual teaching proposes for language 

learning, obtaining information about the real situation that occurs in the context, 

rescuing opinions, beliefs and knowledge that the communication teachers they 

expressed spontaneously. of work. The results show that although the multiple 

attention centers report working on the bilingual model, there are absences of 

essential elements that the model proposes such as: that the linguistic contexts 

where the students operate are mainly oral language, there is no sufficient level of 

mastery of sign language by special education personnel or communication 
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teachers, there are no bilingual deaf adults, nor nearby deaf communities that 

serve as identity models. 

 

Palabras clave: Adulto Sordo, modelo bilingüe, lengua de señas mexicana 

I. INTRODUCCIÓN  

El presente artículo tiene como objetivos, reflexionar sobre   los factores que influyen 

en la enseñanza de la lengua de señas mexicana bajo el enfoque del modelo 

bilingüe, conocer la realidad que se enfrenta en los Centros de Atención Múltiple 

respecto a dicho modelo e identificar estrategias para que se siga fortaleciendo el 

aprendizaje de la Lengua de señas mexicana (LSM) en un contexto bilingüe en 

todos los centros escolares, incluyendo a toda la comunidad escolar y social. 

La problemática se presenta en la zona 13 Estatal   de educación especial la cual 

tiene a su cargo 5 centros de atención múltiple (CAM), los cuales   cuentan con una 

maestra(o) de comunicación, que   por el perfil se encargan principalmente de la 

atención y sugerencias para la intervención con el alumnado Sordo. Además, son 

parte de la red de promotores del alumnado Sordo en Jalisco estrategia que se inició 

en el ciclo escolar 2021-2022 por parte de la dirección de educación especial y que 

aun continua vigente. 

Como maestros de comunicación  y de educación especial, se tiene que tener claro  

la visión social del modelo bilingüe, puesto que si no es así se continuarán 

realizando las mismas prácticas con enfoques clínicos-terapéuticos encaminados  a  

compensar lo que le falta a la persona Sorda (Veinberg 2002) así como también  al 

aprendizaje  del español (oral-escrito) como primera lengua, que como oyentes, se 

tiene  la creencia que es lo que la persona Sorda necesita para el aprendizaje de 
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los procesos de desarrollo  , limitándolo  a que logre desarrollarse de manera íntegra 

y alejándolo de su cultura. 

El enfoque bilingüe reconoce que las personas sordas tienen como primera lengua, 

la lengua de señas mexicana, la cual está reconocida y forma parte del patrimonio 

lingüístico de la nación oficialmente en México desde el 10 de junio del 2005 

(Secretaría de educación Jalisco 2019), éste hecho dio origen al programa de 

educación bilingüe para el niño sordo en Jalisco a partir del 2008. 

El bilingüismo conduce a dar las mismas oportunidades psicolingüísticas que logra 

experimentar el niño oyente, sólo de ésta manera se podrá brindar al niño Sordo la 

posibilidad de desarrollar sus competencias lingüísticas comunicativas (Veinberg 

2002), el objetivo del modelo es crear una identidad bicultural permitiendo al niño 

desarrollarse en su cultura sorda pero también acercarse a través de ella a la cultura 

oyente. Plantea pues la necesidad de incluir las dos lenguas y las dos culturas en 

una misma escuela, con representantes de ambas comunidades sin que éstas le 

resulten como amenaza al maestro oyente o la lengua hablada. Además, pretende 

que los alumnos tengan el pleno acceso a   la información cultural y curricular, así 

como un desarrollo socioemocional integro mismo que se dará como se mencionó 

anteriormente con la identificación del adulto sordo. 

Para el modelo bilingüe la presencia de un modelo Sordo adulto puede presentar 

ventajas para que el alumno se identifique y se acerque a su cultura   ya que los 

padres oyentes no podrán darle la lengua para la que naturalmente está capacitado 

(Veinberg 2002), el niño sordo no puede proyectarse como un adulto oyente, por lo 

que se considera necesario se encuentre presente en las escuelas.  

La lengua de señas mexicana permite a la persona Sorda articular sus 

pensamientos y sus emociones, satisfacer sus necesidades comunicativas y 
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desarrollar sus capacidades cognitivas al máximo (Aldrete Miroslava 2008), es una 

lengua completa con estructura lingüística propia. 

Veinberg (2002) señala que el aprendizaje de la lengua se da en un contexto 

comunicativo natural así de la misma manera   que el niño oyente aprende a hablar 

en su ambiente natural el niño Sordo necesita también un contexto igual incluyendo 

adultos Sordos que manejen la lengua de señas para que el niño vaya construyendo 

su gramática.  

 

II. METODOLOGIA 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo según señala 

Hernández R Sampieri (2014), pretende comprender el comportamiento a través de 

la observación participativa de lo que se quiere estudiar, se enfoca en conocer cómo 

se da la dinámica y como ocurre el proceso del problema para posteriormente 

describir las experiencias de aquello a lo que se enfrenta. Con ésta investigación se 

obtuvo información sobre la situación real que se presenta en el contexto de los 

CAM respecto al modelo bilingüe, rescatando opiniones creencias y conocimientos 

que los docentes de comunicación manifestaron espontáneamente. 

 

Se utilizó también el método etnográfico el cuál Según Giddens (1994), Hace 

referencia al estudio directo de personas y grupos durante un cierto período, 

utilizando las entrevistas para conocer su comportamiento social, con él se aprende 

el modo de vida de una unidad social concreta en este caso de escuelas 

pertenecientes a la zona 13. 
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Para llevar a cabo ésta   investigación, se determinó realizar una entrevista a partir 

de un formulario de Google, de adaptación propia como instrumento generador para 

las 5  docentes de  comunicación de los CAM, estructurado con 15 preguntas 

relacionadas con  cantidad de alumnado sordo atendido,  nivel de dominio de la 

lengua de señas mexicana en los centros de atención múltiple, barreras que 

enfrenta el alumnado sordo y propuestas para mejorar la atención en un contexto 

bilingüe, algunas preguntas fueron planteadas con opción múltiple y otras con 

respuestas libres, las cuales se analizaron y se describieron buscando similitudes 

diferencias y aportaciones para conocer la realidad que se presenta  en la zona 

escolar respecto a  la atención del alumnado Sordo. 

 

III. RESULTADOS  

A continuación, se mencionan los resultados obtenidos   de manera descriptiva de 

las preguntas 1,2,5,7 y 8, se muestran gráficas con su interpretación de las 

preguntas 3,4,6,9,10,11 y 12 se exponen también las respuestas obtenidas de 

manera textual   en las preguntas 13,14 y 15 mismas que   se consideran   relevantes 

para dicha investigación, en ellas se observan similitudes y diferencias que se 

presentan en los diferentes centros de atención múltiple. 

En la pregunta 1 nos damos cuenta que el 80% de los CAM se encuentra atendiendo 

alumnado sordo, mientras que el otro 20% no los tiene. 

 En la pregunta 2 se rescata que el total de alumnos Sordos atendidos en la zona 

escolar es de 11. 

En la pregunta 5 se observa que el 90% de los padres   aceptan la enseñanza de la 

lengua de señas mexicana y un 10% no la acepta. 
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En la pregunta 7, se evidencia que el 72% alumnos han accedido al español escrito 

gracias a la lengua de señas mexicana. 

En la pregunta 8 se pone de manifiesto que    el 27% alumnos presentan un nivel 

convencional de lectoescritura. 

 

GRÀFICA.3 

. 

La gráfica 3 nos muestra que 90% de los alumnos son hijos de padres oyentes y el 

10% de Madre Sorda y padre oyente. 
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GRÀFICA.4 

Podemos observar en la gráfica 4 que el contexto lingüístico del 81 %  de alumnos 

son las señas caseras en el  hogar, escuela y comunidad y  el 11% son  señas 

caseras y lenguaje oral, en los tres contextos. 

GRÀFICA.6 

 

La gráfica 6, nos muestra que el nivel de dominio de la lengua de señas mexicana 

en las maestras de comunicación; 3 se ubican en usuario básico A.1, es decir son 

capaces de comprender y utilizar expresiones familiares y cotidianas, así como 

enunciados simples destinados a satisfacer necesidades concretas, Utilizar 

dactilología para presentarse y preguntar a una persona por ejemplo ¿dónde vive?, 
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es capaz de comunicarse de manera simple si le signan despacio con claridad y 

cooperando. 1 Docente se ubica en usuario intermedio, que además de lo anterior 

sabe desenvolverse en la mayoría de las situaciones que surgen con diferentes 

hablantes de la LSM y 1 más en independiente, es decir es capaz de expresarse 

con facilidad y precisión. 

GRÀFICA.9 

 

La grafica 9 nos indica que el 100% los Centros de atención múltiple trabajan bajo 

el modelo bilingüe. 

GRÀFICA.10
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La grafica 10 nos indica que el 100% de los centros dice que   no cuentan con 

adultos Sordos como modelos lingüísticos. 

GRÀFICA.11

 

En la gráfica 11 observamos que el 100% del personal   de un centro de trabajo 

conoce la lengua de señas mexicana (directivo, docentes, equipo de apoyo y 

personal administrativo) y en los otros   3 centros de trabajo   solo el equipo de 

apoyo  y en otro centro solo docentes, directivo y equipo de apoyo. 

GRAFICA.12 
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La gráfica 12 nos muestra que el nivel de dominio del personal directivo, docente y 

administrativo es usuario básico A.1, es decir son capaces de comprender y utilizar 

expresiones familiares y cotidianas, así como enunciados simples destinados a 

satisfacer necesidades concretas, Utilizar dactilología para presentarse y preguntar 

a una persona por ejemplo ¿dónde vive?, es capaz de comunicarse de manera 

simple si le signan despacio con claridad y cooperando. 

En la pregunta 13. Referente a las estrategias que favorecerán la enseñanza de 

LSM los docentes de comunicación respondieron lo siguiente: Alfabetizar, 

señaléticas en el centro, brindar vocabulario en LSM, sensibilizar a los alumnos a 

comunicarse, enseñar a los niños lo básico en LSM para poder comunicarse con 

otras personas de la comunidad o futuros compañeros. 

Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la LSM para comunicarse, 

ubicación espacial del alumno apropiada en el aula. Señalética y materiales de 

apoyo en LSM en el centro. Modelos lingüísticos involucrados con la comunidad. 

Proyección de actividades recreativas y culturales con la comunidad, talleres para 

padres, alumnos y maestros. contextos bilingües en el aula y escuela 

concientización a la escuela y comunidad sobre la visión al alumnado Sordo como 

parte de una minoría lingüística. 

En la pregunta 14. Referida a  propuestas para  la educación de los Sordos 

contestaron lo siguiente: Que los padres se apropien de la LSM para poder 

comunicarse con sus hijos, que todo el colectivo practique LSM, se proporcione 

materiales didácticos necesarios para la atención de los alumnos, enlace con la 

comunidad Sorda de la comunidad, redes de apoyo de familias con integrantes 

Sordos; actividades recreativas y culturales con el alumnado de la zona, los 

docentes sigamos teniendo capacitación constante en LSM para reproducirla con 
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el colectivo implementar actividades permanentes donde se practique dicha 

lengua. 

En la pregunta 15. Barreras que enfrenta el alumnado Sordo, las respuestas 

fueron las siguientes: la comunicación, por lo tanto, se limita su participación, el 

personal docente y comunidad educativa no tienen conocimiento de la LSM, aulas 

no adaptadas falta de intérpretes de adultos Sordos como modelos lingüísticos. 

No hay comunidades Sordas, uso del español signado, falta de materiales y 

recursos educativos que no responden a las necesidades, las docentes no 

tenemos el dominio suficiente de la LSM, se prioriza el español como primera 

lengua  

IV. CONCLUSIONES  

Después del análisis realizado se concluye que a pesar de que   todos los centros 

de atención múltiple refieren trabajar el modelo bilingüe, se encontraron ausencias 

de algunos elementos  esenciales   que el  modelo propone como : que los contextos 

lingüísticos  donde se desenvuelven los alumnos son principalmente  la lengua oral, 

lo que no  les permite aprender en un contexto natural su lengua, no se  cuenta  con 

comunidades sordas cercanas  donde los alumnos puedan acudir como parte del 

desarrollo de su identidad cultural, tampoco se tienen adultos sordos que sirvan 

como modelos lingüísticos para que apoyen en su desarrollo psicosocial y de su 

lengua de manera natural. 

Es importante como comunidad educativa y social entender que la escuela no solo 

debe proveer modelos oyentes, en los que los Sordos no lograran reconocerse ni 

comprenderse. Si ésta propuesta se llevara a cabo en los centros se estaría dando 

la oportunidad de integrarse a dos culturas, como una minoría Sorda y por otro lado 

a la oyente. 
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Otra de las barreras (Covarrubias 2017) que se encuentran presentes para éste 

modelo es que la mayoría de   los docentes de educación especial en los centros 

de atención múltiple tienen un nivel de dominio de usuario básico por lo que es 

necesario se capaciten de manera permanente. 

A continuación, se enlistan algunas de las propuestas para continuar 

contribuyendo al aprendizaje de la LSM en un ambiente bilingüe bicultural: 

Buscar en los diferentes municipios de la zona escolar Sordos adultos bilingües 

que puedan apoyar como modelos de otros Sordos. 

Llevar a cabo en los diferentes municipios de la zona escolar, una reunión anual 

de personas sordas que pertenecen a la región. 

Implementar talleres y capacitar a toda la comunidad escolar. 

Campañas de concientización por parte de las personas de educación especial 

a la comunidad en general y a diversas instituciones públicas y 

gubernamentales sobre la conceptualización de la sordera desde un enfoque 

clínico y socio antropológico.  

Promover la creación y movilización de comunidades sordas en los diferentes 

municipios donde puedan asistir los que proceden de comunidades alejadas. 

Tener acercamiento a las escuelas regulares de los municipios donde se labora 

para lograr la sensibilización y acercamiento al conocimiento de la lengua. 

Cursos actualizados y formación continua para docentes de comunicación 

referentes a la enseñanza de la lengua tomando en cuenta los niveles de 

dominio.  
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 Reuniones de academia para las maestras de comunicación donde compartan 

estrategias y materiales de trabajo. 

Plantear a la dirección de educación especial y secretaría de educación pública 

la necesidad de creación de claves para docentes Sordos que sirvan como 

modelos lingüísticos para las futuras generaciones. 

. 

Las docentes  de comunicación están convencidas de la importancia de trabajar con 

el enfoque bilingüe para la enseñanza del alumnado Sordo, sin embargo son 

conscientes que existen realidades que solo se  podrán cambiar a largo plazo y de 

manera constante  puesto que es un proceso  que implica no solo el cambio en una 

estrategia o implementación de algún material si no  que va más allá de ello; se 

requiere un cambio de ideología, principalmente en las instancias gubernamentales  

y educativas que permitan la formación de sordos profesionales o no, para que  

asuman roles educativos y culturales que impacten   en las escuelas y  sociedad, 

que se debata  quién es la persona Sorda, para aceptar después  que son parte de 

una minoría y de una cultura con la que se puede compartir, conocer  y aprender. 

Se debe considerar que no son los oyentes quien deben interpretar las necesidades 

reales de la educación de los sordos, sino que debe haber una vinculación entre 

ambos para retomar ideas de participación e igualdad de derechos   logrando así 

una verdadera inclusión en las escuelas y sociedad. 
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PAPIIT IN305324 
Resumen 

El objetivo de este estudio fue el de validar las propiedades del Inventario de 

Pensamientos Automáticos (IPA) de Ruiz y Luján de 1991 en la versión modificada 

de Gamarra y Vela (2020). Colaboraron de manera voluntaria la población de 364 

estudiantes mexicanos de bachillerato, 125 (34.3%) se identificaron con el sexo 

masculino, 231 (63.5%) se identificaron con el sexo femenino y 8 prefirieron no 

decirlo (2.2%), con un rango de edad de 15 a 18 años (M=16.39, DT=.752). Se 

realizó un análisis factorial exploratorio (AFE) que agrupó los 11 ítems en 3 factores, 

los cuales evalúan los pensamientos automáticos de catastrofismo, externalidad, 

egocentrismo. La varianza total explicada fue de 52.95 % y la consistencia interna 

global de la escala fue de α=.771 y ω=.814. Se concluyó que la escala cumple con 

las propiedades psicométricas requeridas para evaluar los pensamientos 

automáticos en la población mexicana de adolescentes.  

mailto:avilatomas3@gmail.com
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Palabras clave: Validación psicométrica, Distorsiones cognitivas, Adolescentes, 

Catastrofismo, Terapia cognitiva.  

Abstract 

The objective of this study was to validate the properties of the Automatic Thought 

Inventory (IPA) of Ruiz and Luján of 1991 in the modified version of Gamarra and 

Vela (2020). 364 Mexican high school students participated voluntarily, 125 (34.3%) 

identified as male and 231 (63.5%) identified as female, with an age range of 15 to 

18 years (M=16.39, SD=.752). An exploratory factor analysis (EFA) was performed, 

and this analysis grouped the 11 items within 3 factors, that evaluate automatic 

thoughts of catastrophizing, externality, and egocentrism. The total explained 

variance was 52.95% and the overall internal consistency of the scale was α=.771 

and ω=.814. It was concluded that the scale fulfills the psychometric properties 

required to evaluate automatic thoughts in the Mexican population of adolescents. 

I. Introducción 

La adolescencia representa un periodo crítico del desarrollo en el cual una persona 

transita de la niñez hacia la adultez, marcado por una serie de retos que abarcan 

desde la consolidación de la personalidad, la identidad y la orientación sexual, hasta 

el desarrollo moral, el control de impulsos y la adopción de ideologías, el 

pensamiento abstracto y fortalecer las relaciones con sus padres, hermanos y 

pares. Estas facetas convergen para moldear la experiencia única de la 

adolescencia, lo que influye de manera profunda impresión en la formación de la 

individualidad y guiándolos hacia el camino hacia la autonomía y la madurez 

(Palacios, 2019). 

En México, durante esta etapa, se imparte la educación media superior con 

el objetivo de desarrollar competencias tales como el pensamiento crítico, la 
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resolución de problemas, el trabajo colaborativo y la conciencia social y cultural 

(Palacios, 2019; Trilla et al., 2001; Cázares y Gallardo, 2010). Así mismo, se 

originan en los esquemas cognitivos, los cuales son estructuras estables arraigadas 

a lo largo de la vida, que ejercen influencia sobre las acciones, emociones y 

pensamientos de un individuo (Ponce y Naranjo, 2016). Sin embargo, a pesar de 

estos objetivos, algunos adolescentes presentan dificultades en el aprendizaje y 

adquisición de competencias durante el bachillerato (Trilla et al., 2001; Martínez, 

2011; Castorina, 2017). 

Parte de las complicaciones en la consolidación de competencias y 

aprendizajes, radica en la manera en la que se perciben e interpretan los desafíos 

académicos de los estudiantes, y de cómo esto influye en la superación de las 

dificultades que se presentan (Secundino, 2018). Respecto a esto, la teoría de Beck 

(1976), destaca que durante esta etapa los individuos pueden experimentar 

cambios significativos en su forma de procesar la información ante situaciones 

desencadenantes específicas. Por ejemplo, una situación estresante como un 

examen, donde ciertas creencias centrales de las personas se activan, lo que facilita 

la aparición de distorsiones cognitivas. Estas distorsiones, expresadas a través de 

pensamientos automáticos (PA), surgen en situaciones de intensa alteración 

emocional y conductual, como la ansiedad y la evitación del examen (Moyano et al., 

2011). 

Vallejo (2017) describe los pensamientos automáticos como errores de 

pensamiento que distorsionan la percepción del contexto o entorno, lo que aleja de 

la realidad y a las personas que los poseen al basarse principalmente en la 

experiencia personal como única verdad. Estos pensamientos, fuertemente 

influenciados por las emociones, modelan y alteran la manera en que las personas 

piensan, sienten y actúan. 
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Los pensamientos automáticos provenientes de distorsiones cognitivas 

juegan un rol crucial en el surgimiento y persistencia de comportamientos y 

emociones disfuncionales. Estos pensamientos, emergen de manera rápida, sin 

parar por una reflexión consciente. Con el tiempo, estos pensamientos se solidifican 

como creencias al ser internalizados por la persona como verdades absolutas 

(Ponce y Ruiz, 2016; Naranjo, 2020). 

Además, Beck (1967) señala que los PA serán aquellos que se manifiestan 

de forma rutinaria en los individuos, dirigiéndose hacia ideas negativas, lo que 

responde a creencias arraigadas. De esta manera al alterar el razonamiento del 

individuo, afecta la idea de respuesta ante una situación, como la expresión 

emocional en diferentes etapas del desarrollo.  

En la etapa de la adolescencia, los pensamientos automáticos se encuentran 

presentes en el ámbito escolar, puesto que se relacionan con un bajo rendimiento 

académico, un ejemplo de ello es la investigación de Martínez, et al. (2022) donde 

se encontró que las distorsiones cognitivas que influyen mayormente en el 

rendimiento académico son: Falacia de recompensa divina, lo que indica una 

tendencia a creer que las situaciones negativas que les suceden se van a resolver 

por arte de magia o les traerá una recompensa a futuro; la distorsión de tipo “Los 

deberías” y la Abstracción selectiva en la cual los tienden a centrarse en aspectos 

negativos de las situaciones. 

Naranjo (2020) señala que la presencia de ciertos pensamientos automáticos 

y distorsiones cognitivas puede tener un impacto significativo en los procesos 

cognitivos del aprendizaje de los estudiantes, así como en su salud mental y 

percepción de sí mismos. Estos PA llevan a la formación de ideas erróneas o 

equivocadas sobre su entorno, identidad y habilidades, lo que representa barreras 

para el proceso educativo. Además, se ha observado que la existencia de 
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pensamientos automáticos influye en la persistencia del estrés y la ansiedad, 

contribuyendo a la disminución de la motivación estudiantil (Zambrano, 2015; 

Carriazo-Martínez et al., 2022). 

Así mismo, Martínez et al. (2022) realizó un estudio dónde se encontró una 

relación entre las distorsiones cognitivas, pensamientos automáticos y el 

rendimiento académico, donde las distorsiones cognitivas que influyen mayormente 

son: Falacia de recompensa divina, lo que indica una tendencia a creer que las 

situaciones negativas que les suceden se van a resolver por arte de magia o les 

traerá una recompensa a futuro; la distorsión de tipo “Los deberías” y la Abstracción 

selectiva en la cual los tienden a centrarse en aspectos negativos de las situaciones. 

De igual modo, el desarrollo de pensamientos automáticos puede influir en la 

formación de la identidad y en la gestión de las complejidades emocionales de este 

período. La comprensión y evaluación de estos procesos ofrece una perspectiva 

integral sobre la salud mental durante la adolescencia y permite proporcionar 

estrategias de intervención que consideren tanto los aspectos emocionales como 

cognitivos de este crucial periodo de desarrollo (Lebro-Sandoval, 2021).  

Debido a la repercusión de PA en la salud mental, existen investigaciones 

dedicadas a la creación de instrumentos psicológicos que permiten evaluar este tipo 

de cognición de manera válida y confiable. Tal es el caso del instrumento del 

Inventario de Pensamientos Automáticos (IPA) creado por Ruiz y Luján (1991). Este 

consiste en una escala auto aplicada que apunta a nivel de pensamientos 

automáticos negativos y 3 tipos de distorsiones cognitivas (Moyano et al., 2011; 

Gamarra y Vela, 2020). 

La escala IPA ha sido aceptada dentro de la investigación y la práctica clínica, 

por ejemplo, en investigaciones relacionadas al VIH, trastornos de ansiedad 
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generalizada, adicciones a las drogas, dependencia emocional y manejo de la 

obesidad (Canario y Báez, 2005; Londoño et al., 2005; Londoño et al., 2007; 

Martínez y Amar, 2006; Aguilera et al., 2011).  

El inventario IPA fue analizado y revalidado por Gamarra y Vela (2020) en 

población universitaria en Perú. Si bien se ha hecho en un país Latinoamericano, 

resulta importante validarlo a población mexicana, en especial en escolarización de 

bachillerato dados las dificultades académicas antes expuestas (Nunnally, 2013). 

Ya que existen diferencias culturales, sociales y demográficas entre la 

muestra de estudiantes del estudio de Gamarra y Vela (2020) y los estudiantes de 

bachillerato mexicanos y la validación permitiría obtener datos sobre las 

propiedades psicométricas de la escala IPA acordes al contexto cultural y social en 

la que se encuentran los estudiantes mexicanos. 

II. Metodología 

Participantes 

Se trabajó con una muestra no probabilística, de tipo intencional por conveniencia, 

conformada por 364 participantes de los cuales 125 que se identificaron con el sexo 

masculino (34.3%), 231 se identificaron con el sexo femenino (63.5%) y 8 prefirieron 

no decirlo (2.2%), cuyas edades estaban entre 15 y 18 años (M=16.39, DE=.762). 

57 se encontraban en su primer año de preparatoria (15.7%), 141 en el segundo 

año (38.7%) y 166 en su tercer año (45.6%). Como criterio de inclusión es el que 

fuesen estudiantes de preparatoria, y que tuvieran una edad de entre 15 a 18 años, 

como criterios de exclusión se eliminaron aquellos casos no comprometidos. 
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Instrumentos 

Se utilizó el Inventario de Pensamientos Automáticos (IPA) de Ruiz y Lujan en 1991, 

con la revalidación de Gamarra y Vela (2020). Las posibles respuestas van de 1 

(Nunca pienso en eso) y 5 (Siempre pienso en eso). Dicho instrumento cuenta con 

21 Ítems repartidos en 3 factores que son:  

● Catastrofismo: Esperar la peor consecuencia acerca de un hecho presente o 

futuro. 

● Externalidad:  Pensamientos acerca de que la persona no tiene el poder de 

cambiar lo que le sucede, y tiende a esperar que suceda externamente por 

ello, interpretan la situación con la finalidad de esperar una recompensa, 

cambio o acción sin hacer un esfuerzo. 

● Egocentrismo: Pensamientos orientados a propios puntos de vista, 

necesidades, derechos, sentimientos inmediatos y deseos.   

Tipo de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, transversal de alcance descriptivo. 

Procedimiento 

La aplicación de los instrumentos se realizó mediante la plataforma Google 

Forms, donde se integró el inventario previamente elegido y un consentimiento 

informado. La recolección de los datos se llevó a cabo de manera presencial y en 

línea, a estudiantes de bachillerato en diversas instituciones y entidades. Además, 

se compartió un link publicado en diversos grupos de estudiantes de bachillerato 

mediante redes sociales (Facebook, WhatsApp e Instagram). 

Técnicas para análisis e interpretación de los datos/ Análisis de resultados 
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Para el análisis factorial exploratorio (AFE) se empleó el programa IBM SPSS 

versión 26. Con el fin de conocer la distribución de las respuestas (normal o 

sesgada) se obtuvo la asimetría y la curtosis, así como la prueba t de Student para 

grupos extremos a partir de los percentiles 25 y 75, al igual que los procedimientos 

de discriminación por correlación ítem total y análisis de frecuencia de respuestas 

piso techo. Para la extracción de los parámetros se empleó el método de máxima 

verosimilitud ya que este se adecua de mejor manera a las variables categóricas y 

permite obtener resultados adecuados sobre la estructura factorial de una escala 

con pocos participantes y factores (Hoffmann y Stover, 2013; Byrne, 2016). Para la 

rotación se utilizó una ortogonal, en este caso Varimax. Para el análisis de 

escalamiento multidimensional (MDS), se utilizó el módulo Proxscal para conocer 

de una manera gráfica la distancia de los reactivos dentro de las dimensiones de 

AFE y ver de manera gráfica la solución más parsimoniosa e idiosincrática de las 

escalas (Real, 2001). Por último, se obtuvieron las confiabilidades mediante alfa de 

Cronbach y Mcdonald’s omega.  

III. Resultados 

La asimetría de los reactivos osciló entre .015 y .577; y la curtosis con 

puntajes de -.322 y -1.413. Al terminar los procedimientos de discriminación se 

eliminaron los reactivos 2 y 8.  La prueba de esfericidad de Barlett´s fue de 2198.73 

(p< .001) y el indicador de adecuación al tamaño de la muestra Kaiser-Meyer-Olkin 

fue de .81.  

Para el AFE se consideraron las cargas factoriales iguales o mayores a .40, 

así como que los ítems puntúan sólo en un factor y con comunalidades iguales o 

mayores a .20. Al terminar el análisis, se eliminaron 5 ítems (7, 11, 18,19 y 20) al no 

cumplir con el criterio de cargas factoriales iguales o mayores a 0.30, y 

comunalidades iguales o mayores a .20. 
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La solución factorial obtenida fue de 14 reactivos distribuidos en 3 

dimensiones, factores, 7 ítems en la dimensión de catastrofismo, 4 ítems en 

externalidad y 3 ítems en egocentrismo (ver tabla 1).  

Ítem Factor 

1 2 3 

Soy un desastre como persona. .843     

Todo lo que hago me sale mal. .834     

Soy inferior a la gente en casi todo. .786     

Es horrible que me pasen solo cosas negativas. .700     

La gente hace cosas mejor que yo. .642     

Yo tengo la culpa de todo lo que me pasa. .615     

Me siento triste porque hay algo mal en mí.  .570    

Tengo razón y voy a hacer lo que me da la gana.   .753   

Soy superior a la gente en casi todo.   .668   

Sé que tengo la razón, aunque no me entiendan.   .665   

Las personas no quieren reconocer que estoy en 
lo correcto. 

   .570 . 

Aunque ahora sufra, algún día tendré mi 
recompensa. 

    .760 
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Ya vendrán mejores tiempos.     .754 

Tarde o temprano me irán las cosas mejor.      .619 

Nota: F1: Catastrofismo; F2: Externalidad; F3: Egocentrismo 
Tabla 1.   
Ponderaciones de factores con rotaciones Varimax de la escala (IPA). 

Esta solución factorial permite explicar el 52.95% de la varianza total y una 

confiabilidad de alfa de Cronbach total de .814 y de Mcdonald’s omega de .814,  

La confiabilidad por dimensión fue de para catastrofismo ω=.77 y α=.743, ω=.689 y 

α=.78 para externalidad y ω=.77 y α=.73 para egocentrismo.  

Figura 1.  

Coordenadas graficadas de escalamiento multidimensional de la escala IPA.  

 

A partir de los resultados se decidió utilizar la técnica de escalamiento 

multidimensional (MDS) la cual permite realizar una representación espacial de las 
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respuestas de las personas en un espacio multidimensional. De esta manera se 

puede conocer gráficamente las distancias de los reactivos dentro de las 

dimensiones que ya se obtuvieron en el AFE (Casas, 2012). Este análisis una 

transformación de proximidades a nivel ordinal, y una configuración de Torgenson. 

Los resultados de este análisis muestran un índice de bondad de ajuste de S-Estrés 

de .00627 (esperando lo más cercano al 0), Tucker .9971 (esperando lo más 

cercano a 1) y Estrés bruto normalizado .00562 (esperando lo más cercano al 0) 

todo ellos indicadores con valores adecuados.  

Los resultados del MDS muestran los 3 factores del AFE de la escala IPA separados 

del eje abscisas. Estas distancias permiten identificar de manera visual la estructura 

de la escala. En el eje de las ordenadas existe una adecuada variabilidad de los 

datos, al no concentrarse todos en un extremo.  

IV. Conclusiones 

El objetivo de esta investigación fue validar las propiedades psicométricas del 

Inventario de Pensamientos Automáticos (IPA) en adolescentes mexicanos, ya que 

la única validación de esta escala fue hecha por Gamarra y Vela (2020) a partir de 

una muestra peruana, y puesto que existen diferencias culturales y 

sociodemográficas entre México y Perú se procedió a la validación de la escala, ya 

que como menciona Nunnally (2013) se recomienda validar la información 

psicométrica en caso de que existan diferencias culturales, sociales y demográficas 

entre la muestra con la que se reportaron y la población con la que trabaja el 

investigador. 

Por ello, se realizó el análisis factorial exploratorio de la escala, en el cual se 

eliminaron 7 ítems (2, 7, 8, 11, 18,19 y 20) al no cumplir con el criterio de cargas 

factoriales iguales o mayores a 0.30, y comunalidades iguales o mayores a .20, así 
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como con los criterios de las pruebas de discriminación de reactivos. Los valores de 

esta escala difieren a lo reportado por Gamarra y Vela (2020), pues la estructura de 

esta escala en la población de estudiantes de bachillerato mexicanos es de 14 

reactivos distribuidos en 3 dimensiones, mientras que en la muestra peruana de 

estudiantes universitarios la escala se conformó por 21 reactivos distribuidos en los 

mismos 3 factores. En cuanto al valor de consistencia interna, se obtuvieron 

resultados similares a los del estudio en Perú, pues la Mcdonald’s omega en el 

presente estudio fue de .814 y de 82.33 en la versión original.  

Además, los valores de varianza explicada de fueron similares, aunque 

ligeramente mayores a los resultados de universitarios peruanos, pues la escala del 

presente estudio explica el 52.95% y en el estudio realizado en Perú fue del 47%. 

Esto puede deberse a que las diferencias sociales, culturales entre la población 

peruana y la mexicana, pudieron intervenir en la comprensión semántica de los 

reactivos eliminados, aunque se mantuvieron las dimensiones de los 3 

pensamientos automáticos reportados por Gamarra y Vela (2020).  

Por último, la MDS mostró que los datos se agrupan en 3 categorías, mismas 

que se reportaron en el AFE, además de que se mostró que el modelo del AFE 

contó con índices de bondad de ajuste y parsimonia adecuados (Escobedo et al., 

2016). A partir de los resultados de este estudio se concluyó que la escala IPA 

cumple con las propiedades psicométricas requeridas para evaluar los 

pensamientos automáticos en una población mexicana de adolescentes.  
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SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO A PACIENTES POSQUIRÚRGICOS 

EN OFTALMOLOGÍA 

 

PHARMACOTHERAPY FOLLOW-UP OF POST-SURGICAL PATIENTS IN 

OPHTHALMOLOGY 

Resumen 

El seguimiento al egreso en pacientes con procedimientos quirúrgicos en 

oftalmología, permite establecer la dimensión de la interacción del medicamento con 

el paciente, de acuerdo a la educación suministrada y cuidados previos después de 

la intervención, esperando adoptar nuevas estrategias para proporcionar el correcto 

seguimiento ante el estado y comportamiento del paciente. Objetivo determinar la 

efectividad del seguimiento farmacoterapéutico al egreso con el fin de ayudar a las 

necesidades relacionadas con la medicación de los pacientes oftalmológicos bajo 

un procedimiento quirúrgico. Materiales y métodos es un estudio cuantitativo, 

empírico analítico, de tipo de descriptivo, el cual fue realizado con una muestra de 

30 pacientes oftalmológicos con seguimiento al egreso farmacoterapéutico 

ambulatorios posquirúrgicos que asisten a una clínica privada de la ciudad, 

analizado a través del paquete estadístico EPIDAT 4.2. Conclusiones realizar un 

seguimiento a la terapia como práctica asistencial centrada en el paciente, favorece 

el uso efectivo y seguro de los medicamentos, permite dar solución progresiva a los 

problemas de salud y mejorar la calidad de vida de los pacientes que reciben 

medicación. 

Palabras Clave: Terapéutico, oftalmología, servicio farmacéutico farmacovigilancia. 

 

Abstract 

The follow-up at discharge in patients with surgical procedures in ophthalmology, 

allows establishing the dimension of the interaction of the drug with the patient, 

according to the education provided and previous care after the intervention, hoping 

to adopt new strategies to provide the correct follow-up before the patient. state and 

behavior of the patient. Objective to determine the effectiveness of 

pharmacotherapeutic follow-up at discharge in order to help the needs related to 

medication of ophthalmological patients undergoing a surgical procedure. Materials 

and methods is a quantitative, empirical, analytical, descriptive study, which was 

carried out with a sample of 30 ophthalmological patients with post-surgical 

outpatient pharmacotherapeutic discharge follow-up who attend a private clinic in 
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the city, analyzed through the statistical package EPIDAT 4.2. Conclusions 

Monitoring therapy as a patient-centered care practice favors the effective and safe 

use of medications, allows progressive solutions to health problems, and improves 

the quality of life of patients receiving medication. 

 

Key words: Therapeutic, ophthalmology, pharmaceutical services, 

pharmacovigilance. 

 

Introducción 

Actualmente las enfermedades crónicas son la primera causa de muerte y 

discapacidad precoz, llevando a realizar cambios en el estilo de vida de la población 

que la padece, esto también involucra a sus familiares y da paso a ser una situación 

que afecta la cotidianidad, generando un impacto económico y emocional que 

interfiere en el concepto de calidad de vida; por ser el diagnostico de cataratas una 

de las causas de ceguera sin prevenir su aparición y con un alto índice progresivo 

por envejecimiento en la población (1), por lo tanto es de importancia atenderlo 

como un problema de salud pública; con apoyo del método Dáder como herramienta 

fundamental para llevar a cabo el estudio, se determinó que el seguimiento 

farmacoterapéutico es una práctica que permite detectar, prevenir y resolver 

problemas relacionados con los medicamentos (2), así mismo existe una relación 

significativa entre la atención farmacéutica y la disminución de la automedicación 

de pacientes ambulatorios, ya que la dispensación y orientación farmacéutica como 

factor que disminuye positivamente la automedicación garantiza una atención en 

beneficio de los pacientes (3), ya que, muchos de los medicamentos utilizados con 

fines terapéuticos son de alto costo, afectando así la calidad de vida de los pacientes 

y sus acompañantes (4). Según los datos de la Organización Mundial de la salud, 

la cifra estimada de personas con discapacidad visual son 253 millones, de las 

cuales 36 millones son ciegas y 217 millones presentan discapacidad visual 

moderada a grave concentrándose principalmente en países de bajos ingresos en 

un 90%, el 81% de las personas con ceguera o que padezcan discapacidad visual 

moderada a grave son mayores de 50 años, sin embargo, se estima que el número 

de niños con discapacidad visual asciende a 19 millones, de los cuales 12 millones 

la padecen debido a errores de refracción (5). Las principales causas de 

discapacidad visual son los errores de refracción no corregidos, como es el caso del 

pterigión y las cataratas no operadas siendo éstas las principales causas de ceguera 
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en los países de ingresos medios y bajos (6). El éxito de un procedimiento quirúrgico 

se encuentra estrechamente relacionado al uso apropiado de los medicamentos y 

cumplimiento de las recomendaciones médicas (7), que a su vez se encuentra 

fuertemente influenciado por diversas variables que de no ser identificadas a tiempo 

podrían desencadenar reacciones en el tratamiento o el surgimiento de problemas 

ocasionados con los mismos, al uso inapropiado de medicamentos (8), de acuerdo 

a los programas piloto de seguimiento farmacoterapeutico para resolver problemas 

relacionados con medicamentos en pacientes, la atención a través del personal de 

salud en el servicio farmacéutico, conlleva a  promover estrategias y la adaptación 

de modelos e instrumentos farmacéuticos que garanticen la calidad del uso racional 

del medicamento, siendo necesario aportar a la contribución del seguimiento al 

egreso en la prevención y control de temas relacionados con estos (9). Siendo el 

objetivo del estudio, determinar la efectividad del seguimiento farmacoterapéutico al 

egreso, con el fin de ayudar a las necesidades relacionadas con la medicación de 

los pacientes oftalmológicos bajo un procedimiento quirúrgico (10). 

 

Métodos 

El diseño metodológico corresponde a un paradigma cuantitativo, de enfoque 

empírico analítico y tipo descriptivo, la participación de la población estuvo 

conformada por pacientes oftalmológicos con seguimiento al egreso 

farmacoterapéutico ambulatorios posquirúrgicos que asisten a una clínica privada 

de la ciudad; la muestra destinada al estudio está conformada por 30 pacientes que 

por medio de una técnica e instrumento llevado a cabo se realizó una prueba piloto 

verificando la efectividad del seguimiento farmacoterapéutico al egreso de los 

pacientes frente al instrumento, con el fin de asegurar el entendimiento del 

instrumento y la forma de abordar a los sujetos, aparte de realizar cambios 

pertinentes en el mismo; en cuanto al estudio de la información, se hizo una captura 

de los datos a formato Excel, el cual fue analizado a través del paquete estadístico 

EPIDAT 4.2, cabe mencionar que los datos sociodemográficos se realizaron de 

forma descriptiva respondiendo a la importancia antes durante y después de la 

intervención del seguimiento farmacoterapéutico y a identificar los problemas 

relacionados con los medicamentos PRM, como a evaluar la necesidad y seguridad 

de la farmacoterapia.  

Resultados 
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Los resultados corresponden al cuestionario aplicado a 30 personas, hombres y 

mujeres, en edades entre 33 y 89 años, la mayoría se encuentran en el rango de 61 

años, los cuales se tuvieron en cuenta según las dimensiones del seguimiento 

farmacoterapéutico que aborda de manera global los problemas de salud 

relacionados a la oftalmología y los medicamentos que utiliza el paciente 

centrándose en este caso, en los efectos asociados a la medicación, que incluye las 

principales causas de consulta, medicamentos formulados, promoción de la salud, 

asistencia a controles médicos y toma de medicamentos según prescripción. 

 

Tabla 1 

Causas de consulta  Fr  % 

Afaquia  1  3,33 

Catarata 23  76,66 

Desprendimiento de la retina  6  20,01 

Total 30  100,00 

De acuerdo a la causa de consulta, se puede observar que la mayoría de 

participantes han presentado catarata, 76% respectivamente. 

 

Tabla 2 

Medicamentos formulados  Fr % 

Acetato de prednisilona 1% gt/4h1 gt/4 h 27 90,00 

Moxifloxacino 0.5% 26 86,67 

Brimonidina 2 mg + timolol 5mg + dorzalamida 20 mg  solución 

oftálmica 

1 3,33 

Gatifloxacino 0,5% 3 10,00 

Carboximetilcelulosa sodica 0.5 % 1 3,33 

Fluorometolona 0.1% 1 3,33 

Atropina 1% 1 3,33 

Triclimbac 1 3,33 

Total 61 100,00 

Sobre los medicamentos formulados que recibieron los pacientes, la mayoría de los 

usuarios utilizan acetato de prednisilona 1% gt/4h1 gt/4 h, moxifloxacino 0.5% 

(90,00 y 86,67). 
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Tabla 3 

Promoción de la salud Fr % 

Disminuir el incumplimiento 

involuntario 

14 46,67 

Disminuir el incumplimiento 

voluntario 

3 10,00 

Educar en medidas no 

farmacológicas 

13 43,33 

Total 30 100,00 

De acuerdo a la promoción de la salud, la mayoría de participantes disminuyen en 

el incumplimiento de forma involuntaria en la administración del medicamento y 

encuentran necesario recibir educación en medidas no farmacológicas de acuerdo 

a su diagnóstico.    

 

Tabla 4   

Asistencia a control 

médico 

Fr % 

Si  19 63,33 

No 11 36,67 

Total 30 100,00 

De acuerdo al control, se puede observar que la mayoría de participantes si 

presentan una revisión programada a la cual asisten. (63,33).              

Tabla 5  

Toma de medicamentos según prescripción   Fr % 

Si 20 66,67 

No 10 33,33 

Total 30 100,00 

Se la toma de medicamentos, la mayoría de participantes los toman según 

prescripción (66,67).    

 

Discusión 

El desconocimiento de sobre la salud visual, los cuidados y acciones preventivas, 

es un condicionante que prima en las comunidades, ya que estas son propensas a 

contraer y desarrollar malformaciones de relevancia en la conjuntiva, donde la edad 
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y género, desarrollan patrones similares para adquirir enfermedades de tipo ocular, 

ya que los factores de riesgo que se consideran son similares en ambos sexos (11), 

siendo un aspecto desfavorecedor para la calidad de vida, al poder desencadenar 

en una enfermedad de ceguera; los grupos más vulnerables a padecer una de estas 

enfermedades como lo es catarata, se centra entre las edades de 65 a 88 años, lo 

cual ratifica como población frágil a mayores de 50 años, lo anterior debido a que, 

con la edad, surge un deterioro progresivo de la visión, siendo esta uno de los 

principales factores desencadenantes de la enfermedad, al igual que antecedentes 

como diabetes e hipertensión (12); dado que los factores de riego son asociados a 

su desarrollo, la salud ocular es vital para el paciente, la farmacoeconomía aplicada 

al tratamiento postquirúrgico de esta enfermedad, es una de las principales causas 

de ceguera en los países de ingresos medios y bajos (13), siendo los 

procedimientos oftalmológicos los que se realizan con mayor frecuencia y conllevan 

analizar los costos elevados que esta implica, donde los principales factores de 

riesgo son traumatismos, exposición a luz ultravioleta, estrés, exceso de alcohol y 

algunas enfermedades sistémicas como la diabetes (14); en este sentido es 

relevante mencionar que se debe buscar mejorar la calidad de vida del paciente, se 

recomienda mediante la determinación de hábitos saludables necesarios para su 

tratamiento, no fumar, no ingerir bebidas alcohólicas, e implementar ejercicio físico, 

como actividades encaminadas a cumplir una frecuencia, duración e intensidad que 

resulta beneficioso entre la salud y el bienestar psicológico del paciente (15).    

Se recomienda en la atención del paciente descartar la existencia de enfermedades 

o condiciones que se involucren en el pronóstico o su desarrollo, ya que sus 

limitantes demuestran la necesaria integración del paciente y personal de salud 

farmacéutico, convirtiéndose en un orientador de forma acertada (16), teniendo en 

cuenta las características de la comunidad donde vive el paciente, como otros 

elementos que pueden contribuir al agravamiento de la enfermedad ocular o 

enfermedades previas mal controladas, aspectos comúnmente desconocidos por el 

paciente (17). La convalecencia consecutiva a cirugía, es un periodo de transición 

para la recuperación optima de acuerdo a los medicamentos formulados,  bajo el 

acompañamiento continuo del personal de farmacia para la valoración riesgo – 

beneficio del medicamento, concluyendo que la información detallada de la 

incidencia potencial de RAM y posibles factores de riesgo sean parte del proceso 

de un tratamiento, mediante la inclusión de estrategias informativas en las labores 

cotidianas del personal (18), recomendando así que la finalidad de verificar el 
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número de notificaciones por evento adverso, evita la omisión y como resultado al 

acompañamiento terapéutico, evalúa las pautas de vigilancia establecidas que 

contribuyen a reducir el riesgo de diversas reacciones (19). En cuanto a la 

promoción de la salud, se destaca que la formación en salud, implica conocimientos 

y el desarrollo de competencias que puedan contribuir a la seguridad del paciente 

durante el proceso de atención, siendo degenerativas, causando pérdida progresiva 

de la visión asociada como enfermedad crónica al estar relacionada directamente 

con la edad (20), por lo tanto se recomienda que se contribuya desde la práctica 

clínica a un mejor desempeño profesional y seguridad del paciente como 

determinantes para mantener un buen resultado de la terapia asignada, así como la 

importancia del seguimiento a corto y largo plazo, lo cual  implica que la población 

tenga conocimiento sobre las causas de la aparición de este tipo de enfermedades 

(21), de esta forma se concluye que la información educativa es un aspecto clave 

dentro del conjunto de intervenciones diseñadas para optimizar el funcionamiento y 

reducir la discapacidad de acuerdo a la condición de salud en la interacción con el 

entorno (22). La administración tópica de fármacos oftálmicos, es una de las 

opciones representativas en la oftalmología por su efectividad y adecuado perfil de 

seguridad, lo cual consiente una práctica terapéutica adecuada, que permite 

identificar posibles problemas y garantiza que el medicamento tenga un potencial 

terapéutico bajo la comparación de la relación riesgo/beneficio (23), por lo tanto se 

recomiendo que ante el uso de varios medicamentos y sus efectos, se re eduque 

sobre el uso racional del mismo, así como prevenir e informar sobre patologías 

oftalmológicas (24), aspectos tan importantes como la promoción de actividades y 

contenidos farmacéuticos que generen una óptica de protección a la visión. (25). 

Siendo el deterioro de la visión una problemática de salud pública, de origen y 

desarrollo multifactorial donde los enfoques de tratamientos son diversos, dentro de 

los determinantes sociales relacionados a la salud ocular (26), se destacan aspectos 

como un deficiente ingreso económico para la atención en salud y carencia de una 

dieta nutritiva, los cuales promueven el deterioro general sistémico, teniendo en 

cuenta que las deficiencias visuales están presentes en 2200 millones de personas, 

donde 65 millones se diagnosticaron con ceguera y más de 800 millones 

presentaron dificultades en labores habituales (27), situaciones que pudieron 

evitarse con una atención oportuna, el cual es un determinante social vinculado al 

sistema de salud (28), de esta forma, la toma de medicamentos, asistencia a control 

médico y el cumplimiento terapéutico debe ser una conducta responsable por parte 
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del paciente (29), por lo que se recomienda que, dentro de las actividades de 

promoción manifestadas por los pacientes, se eduque en medidas no 

farmacológicas de acuerdo a su diagnóstico, como estrategias que se pueden 

utilizar en primera línea como un auxiliar en un tratamiento con varias modalidades, 

se pueden adoptar como una medida que previene o reducen enfermedades sin el 

uso de fármacos (30), ya que estas permiten controlar los factores de riesgo y 

realizar las modificaciones en cambios sobre el estilo de vida, siendo terapias que 

también apoyan el ejercicio del cuidador en casos donde esta figura (31). La 

optimización de la farmacoterapia consiste en garantizar que cada persona obtenga 

alternativas farmacoterapéuticas apropiadas para sus condiciones clínicas en el 

momento oportuno (32). Al centrarse en los pacientes y sus experiencias, el objetivo 

profesional es ayudar a las personas a mejorar los resultados derivados de usar la 

medicación, concluyendo que este propósito se alcanza ayudándoles a tomar los 

medicamentos correctamente, evitando la toma innecesaria y mejorando la 

seguridad del tratamiento (33); siendo la intervención educativa un puente para 

mejorar la percepción que tiene la comunidad sobre los medicamentos y la 

importancia de seguir las recomendaciones dadas en la terapia, los medicamentos 

presentan ventajas, que ameritan el conocimiento de la comunidad sobre posibles 

riesgos, como prevenirlo y como tratarlos (34), así entonces, el buen uso de los 

mismos ocurre ya que el usuario está perfectamente informado de la medicación 

que debe tomar, concluyendo que, la orientación hacia el cuidado del paciente, no 

descarta, de ninguna manera, el cuidado del medicamento, sino que plantea ampliar 

el portafolio de servicios que ofrece el farmacéutico a la sociedad (35). La 

importancia de educar por parte del personal del servicio farmacéutico, recae en el 

medicamento y en la participación activa del paciente, destacando que cada uno 

debe ser tratado adecuadamente, ya que esto evita gastos inapropiados para el 

sistema sanitario y el usuario (36), recomendando así, que se debe diferenciar la 

medicación necesaria de la innecesaria o perjudicial, ya que en algunos casos, del 

uso de los medicamentos no siempre se obtienen resultados positivos, por la falla 

de la farmacoterapia cuando no se consigue el objetivo terapéutico buscado o 

cuando provoca efectos no deseados en salud (37). Los diferentes medicamentos 

como el gatifloxacino, indicado para tratar la conjuntivitis bacteriana; la brimonidina, 

timolol, dorzalamida tratamiento de la presión intraocular elevada en pacientes con 

hipertensión ocular u otros glaucomas y la carboximetilcelulosa sódica, indicado 

para el alivio del ardor, irritación y molestias debidas a la sequedad ocular o 
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exposición al viento y al sol; presentan características de estricto cumplimiento, 

necesarias a seguir (38), concluyendo que es pertinente por parte del personal del 

servicio farmacéutico informar y educar en los posibles eventos adversos que se 

pueden presentar como  son sequedad de boca, quemazón y ardor ocular que 

pueden ser transitorias (39), de esta forma se contempla la implementación de 

estrategias que combinen los cambios en hábitos y medidas farmacológicas, siendo 

posible entre ambas resultados óptimos y preventivos (40).  
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ESTIMULACIÓN DE LAS HABILIDADES COGNITIVAS BÁSICAS EN ALUMNOS 

QUE PRESENTAN DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

 

RESUMEN. 

La presente investigación educativa de tipo cualitativa-etnográfica tiene como 

objetivos: identificar el nivel de capacidad intelectual  y el nivel de funcionamiento 

de las habilidades cognitivas que presentan los alumnos del grupo de primaria 

multigrado, así como realizar una propuesta de intervención para la estimulación de 

las habilidades cognitivas básicas en alumnos que presentan discapacidad 

intelectual. 

Los resultados obtenidos evidencian que el 80% de los sujetos evaluados presentan 

algún grado de discapacidad intelectual, así como  marcadas deficiencias en las 

habilidades cognitivas básicas: atención, percepción, memoria, comprensión y 

concentración; lo cual refleja la necesidad de que se apliquen estrategias diversas 

que permitan a los alumnos desarrollar o estimular estas habilidades y por 

consecuencia puedan tener un mejor y mayor acercamiento al aprendizaje. Se 

propone la implementación de un taller con ejercicios de gimnasia cerebral para 

trabajarse al inicio de la jornada escolar durante el ciclo escolar. 

ABSTRACT 

The  goals of this qualitative-etnographic education research are to  assess the 

intelectual capacity and cognitive skillss of students in a multigrade primary school 

group. Additionally, the atudy aims to propose interventions to enhance basic 

cognitive skills in students with intelectual disabilities. 

The results indicate tan 80% of the evaluated subjects have some level of 

intelllectual disability, along with significant deficiencies in attention, perception, 
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memory, comprehension and concentration. These findings emphasize the 

importance of implementing diverse strategies to foster skill development  and 

improve learning outcomes. To address this, we propose conducting a workshop 

with brain gymnastics exercises at the beginning of the school day throughout the 

academic year. 

 

PALABRAS CLAVE: Estimulación, habilidades cognitivas, discapacidad intelectual, 

gimnasia cerebral. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Las habilidades cognitivas básicas según Loarden, García y Sánchez (2005), son 

las operaciones mentales utilizadas por el hombre para aprender en una situación 

determinada, en este sentido se valoran como procesos básicos para la adquisición 

de conocimientos en los educandos. Esteban Libiano (2022), master en 

Neuropsicología, menciona que a través de ellas, podemos percibir, atender, 

procesar, seleccionar, interpretar, analizar y responder a todo aquello que nos 

rodean, de esta manera nos adaptamos adecuadamente al entorno y a los 

diferentes contextos en los que nos desenvolvemos; así mismo, señala que  las 

principales capacidades o habilidades cognitivas son: atención, memoria, 

percepción, lenguaje, funciones ejecutivas, orientación, razonamiento y motivación. 

Mientras tanto, Tejeda Tena (2020), menciona que las personas con discapacidad 

intelectual presentan limitaciones en sus capacidades cognitivas, principalmente en 

el procesamiento de la información: la atención, la percepción, la memoria, la 

resolución de problemas, la comprensión y establecimiento de analogías.  Si bien 

es cierto, que aprenden a un ritmo más lento, cuando se les brindan los apoyos 

necesarios (metodológicos, profesionales, emocionales, etc), logran mejorar su 
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capacidad de aprendizaje, por lo tanto la  estimulación de estas habilidades es 

indispensable ya que cada respuesta es un enlace para el proceso cerebral y es 

decisivo en la  creación de redes neuronales que forman la esencia misma del 

aprendizaje. 

La discapacidad intelectual puede definirse como una dificultad esencial para el 

aprendizaje y la ejecución de algunas tareas de la vida diaria, debido a limitaciones 

sustanciales en la inteligencia conceptual, la inteligencia practica y la inteligencia 

social. La Asociación Americana de psiquiatría en la Guía de consulta de los criterios 

diagnósticos del DSM-5 (2013), establece que para su diagnóstico  se deben cumplir 

los tres criterios siguientes: 1. Deficiencias de las funciones intelectuales, como el 

razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento 

abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de la 

experiencia, confirmados mediante la evaluación clínica y pruebas de inteligencia 

estandarizadas individualizadas. 2. Deficiencias del comportamiento adaptativo que 

producen fracaso del cumplimiento de los estándares de desarrollo y socioculturales 

para la autonomía personal y la responsabilidad social. Sin apoyo continuo, las 

deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de la 

vida cotidiana, como la comunicación, la participación social y la vida independiente 

en múltiples entornos tales como el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad. 3. 

Inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el período de desarrollo 

(0 a los 18 años). 

Para confirmar el criterio de las deficiencias de las funciones intelectuales  lo más 

común es realizar una evaluación psicométrica que nos permita rescatar 

información respecto al desempeño intelectual del alumno, la cual consiste en la 

aplicación de tests estandarizados y normalizados (deben contar con un baremo) 

para  identificar el Coeficiente Intelectual (CI), termino creado por W. Stern, que se 
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define como la cifra que expresa la relación entre la edad mental y la edad 

cronológica de un sujeto y que permite apreciar en forma numérica su inteligencia, 

que en este contexto, se refiere a la capacidad cognitiva de una persona para 

razonar, planificar, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender 

ideas complejas, aprender de la experiencia y adaptarse al entorno.  

El diagnóstico de la capacidad intelectual de un alumno no se realiza  con la finalidad  

de etiquetarlo ni de fijar el límite al que puede llegar, sino  de establecer el punto de 

partida y diseñar las estrategias de intervención  pedagógica con el propósito de 

explotar al máximo su  potencial, proporcionarle  más y mejores oportunidades de 

aprendizaje pero respetando su capacidad, su nivel y ritmo de aprendizaje. En esta 

investigación, para realizar el diagnóstico o identificación del C.I se  utilizaron  test 

no verbales, que se desvinculan del desarrollo lingüístico y solo evalúan el nivel de 

inteligencia; los instrumentos aplicados fueron el test de matrices progresivas de 

Raven en su escala coloreada, el test de la figura Humana de Goodenough-Koppitz 

y el test Gestáltico viso motor de Bender. 

 

Los sujetos considerados para esta investigación integran el grupo de primaria 

multigrado, en el cual 7  son mujeres y 4 son hombres  (11 en total). Sus edades 

oscilan entre los 6 y los 13 años. Están escolarizados en el Centro de Atención 

Múltiple (CAM) No. 45 “Jean Piaget”,  ubicado en la calle Alberto Orozco Romero 

sin número en la colonia Venustiano Carranza del municipio de Villa Purificación, 

Jalisco; perteneciente a la zona escolar 13 del sistema estatal.  

 
 
 
METODOLOGÍA  
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La investigación realizada es de tipo cualitativa, ya  que el  tema de estudio ha sido 

poco explorado, además de que se recabó la  información sobre el nivel de 

capacidad intelectual y de las habilidades cognitivas que presentan los alumnos, a 

través del proceso inductivo (Fernández, 2014), esto es, evaluando y analizando 

caso por caso y dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general. 

 

El método utilizado es la etnografía a nivel micro-etnográfico, pues se focalizó el 

trabajo a un determinado grupo de alumnos, en este caso de primaria multigrado 

del CAM, además de que se realiza una descripción detallada de los resultados 

obtenidos en los instrumentos aplicados. Caines (2010) y Álvarez-Gayou (2003), 

consideran que el propósito de la investigación etnográfica es describir y analizar lo 

que las personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen usualmente así 

como los significados que le dan a ese comportamiento realizado en circunstancias 

comunes o especiales, y finalmente, se presentan los resultados de manera que se 

resalten las regularidades que implica un proceso cultural.  Ahora bien, al ser 

aplicada al entorno educativo, se convierte en etnografía educativa, que de acuerdo 

con Murillo y Martínez-Garrido (2010), se centra en descubrir lo que acontece 

cotidianamente en el ámbito educativo a base de aportar datos significativos, de la 

forma más descriptiva posible, para luego interpretarlos, comprenderlos e intervenir 

adecuadamente en esa realidad particular de cada salón;  de esta manera esta 

investigación responde a una necesidad real que se vive en el aula de primaria 

multigrado del Centro de Atención Múltiple No. 45, ya que no se limita a la mera 

descripción sino que sugiere una propuesta que conllevan a mejorar el proceso de 

acercamiento al aprendizaje de los alumnos que presentan discapacidad intelectual. 

 
RESULTADOS.  
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El test de matrices progresivas de Raven escala coloreada,  sustentado en la teoría 

bifactorial de Spearman, utiliza la educción de relaciones y correlatos para poder 

medir el factor G, que equivale a la capacidad de resolver problemas lógicos, 

matemáticos y la capacidad educativa general que tiene un individuo; 

operacionalmente la tarea consiste en comparar formas y razonar por analogías 

independientemente de los conocimientos adquiridos (Raven, 1976). 

 

En la gráfica 1 se muestran los resultados que obtuvieron los evaluados, con 

respecto al nivel de capacidad intelectual que presentan en este momento de su 

desarrollo. Cabe señalar que este instrumento sólo resultó consistente o válido 

para  7 de los 11  alumnos, con los  5 restantes  el test  tuvo que ser invalidado 

debido a que  mostraron inconsistencia en sus respuestas y se tuvo que aplicar otra 

prueba que evalúa la inteligencia en general pero de forma más simple y de menor 

grado de complejidad. 

 

 

Como se puede observar el 70% de los sujetos evaluados presenta un nivel de CI 

deficiente que evidencia limitaciones intelectuales para resolver problemas lógico-

matemáticos, así como en la capacidad de abstracción y en su capacidad educativa 

en general. Mientras que un 15%  presenta un nivel que se ubica en la categoría 

70%

15%

0%
15% 0%

TEST DE MATRICES PROGRESIVAS DE RAVEN 
(ESCALA COLOREADA)

RANGO V. NIVEL
DEFICIENTE

RANGO IV. NIVEL
INFERIOR AL
TERMINO MEDIO
RANGO III. NIVEL
TERMINO MEDIO

RANGO II. NIVEL
SUPERIOR AL
TERMINO MEDIO
RANGO I. NIVEL
SUPERIOR
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inferior al término medio, que se traduce en falta de iniciativa y limitada capacidad 

para generar mecanismos racionales que les permitan la resolución de situaciones 

cotidianas, poca capacidad creativa que les impide adaptarse con éxito a 

situaciones novedosas, así como dificultades en la toma de decisiones y en la 

resolución de conflictos. Lo anterior, confirma que el 85% de los evaluados 

presentan déficits en sus habilidades cognitivas. El 15% restante por el contrario, 

se ubica en el nivel superior al término medio y presenta  una adecuada capacidad 

de deducción de las relaciones, en dar sentido a un material desorganizado y 

confuso, lo que facilita la captación de una estructura compleja, tiende a ser muy 

veloz para comprender las ideas, existiendo correlación con el nivel de cultura y 

también con la atención. 

El segundo instrumento aplicado, el test  del dibujo de la figura humana, sugerido  

en un inicio por Goodenough en 1926 y en 1984 por Koppitz, al ser una prueba 

proyectiva se fundamenta en la teoría psicoanalítica y se espera que funcione a 

manera de pantalla sobre la cual el sujeto proyecte sus procesos de pensamiento, 

necesidades, ansiedades y conflictos (Gómez,  Hernández,  Rojas,  Santa  Cruz, 

Uribe. 2008). En su componente cognitivo presenta una correlación con el WISC, 

que si bien no puede sustituirlo, resulta útil para tener una primera aproximación al 

diagnóstico de dificultades en el rendimiento escolar, se fundamenta en la hipótesis 

de que el niño dibuja lo que sabe y no lo que ve, por lo tanto pone en práctica 

funciones intelectuales, mismas que van creciendo con la edad cronológica. 

En la gráfica 2 se muestran los resultados obtenidos por los 11 sujetos con respecto 

al área cognitiva, incluidos los 5 que tuvieron un desempeño inconsistente 

(invalidado) en el test anterior. 
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Se evidencia que el 10% de los sujetos presentan un nivel de C.I  deficiente 

profundo con una puntuación inferior a 30, mientras que el 45% de los evaluados 

se ubican en la categoría deficiente medio (puntuaciones entre 30-49), el 25 % 

presentan un C.I que corresponde al nivel deficiente superficial (50-69), mientras 

que un 10%  se ubica  en el índice fronterizo (70-79) y el 10% restante se encuentra 

en el rango normal (C.I 100). Con los resultados anteriores se puede observar que 

el 80% de los sujetos  presenta algún grado de deficiencia intelectual. 

Para rescatar el área emocional, se realizó la interpretación del mismo dibujo 

tomando como referencia los ítems que propone Koppitz. En la gráfica 3 se 

muestran los resultados de los 11 evaluados con respecto al total de indicadores 

emocionales que proyectaron: 

 

10%

45%25%

10%

0%
10%

[]%

2. DIBUJO DE LA FIGURA HUMANA DE GOODENOUGH

C.I DEFICIENTE PROFUNDO

C.I  30-49 DEFICIENTE MEDIO

C.I  50-69 DEFICIENTE
SUPERFICIAL O LEVE
C.I 70-79 FRONTERIZO

C.I 80-89 NORMAL BAJO

C.I 90-110 NORMAL

C.I >110  SUPERIOR
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Tal como se aprecia en la gráfica 3, el 55% de los evaluados proyectaron una 

cantidad significativa de indicadores emocionales (más de 6), mientras que el 18% 

de 4 a 5 indicadores y el 27% entre 1 y 3. Lo anterior muestra que el 73% de  los 

sujetos presentan dificultades para las relaciones interpersonales, así como para 

afrontar las tensiones y exigencias de la vida, es decir para realizar sus tareas o 

actividades cotidianas, además de miedo intenso, inseguridad, timidez y ansiedad, 

que les pueden estar afectando consciente o inconscientemente para adaptarse al 

medio social en que vive y para llevar una vida con autonomía personal. 

El tercer instrumento, el Test Gestáltico viso-motor de Bender, sustentado en la 

teoría de la Gestalt, que la autora define como “aquella función del organismo 

integrado por el cual éste responde a una constelación de estímulos dada como un 

todo, siendo la respuesta misma una constelación, un patrón, una Gestalt" (Bender 

1977), de allí que lo percibido pase de ser un conjunto de manchas a convertirse en 

personas, objetos o escenas.  La prueba refleja el nivel de madurez del niño en la 

percepción viso-motriz, puede revelar disfunciones en la misma, además puede ser 

empleado como un test de la personalidad (permite rescatar factores emocionales 

y actitudes) y como test de sondeo para detectar alumnos con problemas de 

aprendizaje. 

En la gráfica 4 se observan los resultados que obtuvieron los sujetos en este test: 
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Como se puede observar el 35% de los sujetos presenta un nivel profundo de 

inmadurez de la percepción visual y de  la coordinación motriz, el 45% se ubican en 

el nivel moderado de inmadurez, mientras que el 10% presenta retraso ligero de 

inmadurez y solo el 10% restante un nivel de madurez acorde con su edad 

cronológica. Lo anterior demuestra que el 80% presenta inmadurez significativa de 

la percepción viso-motriz, lo que se refleja en las dificultades que presentan en 

el  desarrollo del  lenguaje, en  la integración oral-visual, en la capacidad de 

seriación, para la evocación de símbolos e información y la formación de conceptos 

(Koppitz,1980); es decir presentan problemas para la lecto-escritura, dificultad para 

percibir una imagen como un todo ilimitado, para percibir y copiar correctamente 

líneas y formas en cuanto a orientación y forma y dificultad para integrar partes (para 

formar palabras enteras con letras aisladas y entender que 1+1=2), por lo tanto 

nuevamente se evidencian déficits en las habilidades cognitivas en el 80% de los 

alumnos. 

CONCLUSIONES: 

A través de este proceso de investigación se identificó que el 80% de los alumnos 

del grupo de primaria multigrado presenta algún grado de deficiencia intelectual: 

10% en un nivel profundo, 45% en nivel medio y 25% en el superficial, así como, 

nivel deficiente en las habilidades cognitivas básicas para el procesamiento de la 

información: atención, percepción, memoria, comprensión y concentración; 

además, se evidenciaron  dificultades para las relaciones interpersonales, para el 

autocuidado, la adaptación al medio social y para el aprendizaje en general. Lo 

anterior resalta la necesidad de que el maestro de grupo en coordinación con los 

especialistas del equipo interdisciplinario implementen estrategias diversas que 

estimulen las zonas cerebrales, teniendo en cuenta que el cerebro no es una 

estructura fija, sino que tiene la habilidad de pensar y aprender de manera 
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permanente siempre y cuando reciba los estímulos necesarios para mantenerse 

activo, por lo que la estimulación de las habilidades cognitivas es indispensable para 

mejorar el aprendizaje y el pensamiento de los alumnos independientemente de su 

capacidad intelectual, ya que cada respuesta es un enlace para el proceso cerebral 

y es decisivo en la  creación de redes neuronales que forman la esencia misma del 

aprendizaje. 

Los resultados de la presente investigación se compartirán al docente responsable 

del grupo de primaria multigrado, a través de un informe escrito de interpretación de 

resultados que incluya recomendaciones de atención para el nivel de capacidad 

intelectual que presenta cada uno, para que al momento de realizar la planeación 

se tome en cuenta dicha información  y en base a ello se realice la selección  tanto 

de los contenidos, de los  procesos de desarrollo, como  de las actividades y  

proyectos (ya sean de aula, escolares o de la comunidad) que se trabajarán. 

 

Además, se propone la implementación de un taller para la estimulación de las 

habilidades cognitivas, para aplicarse durante el ciclo escolar  2023-2024, de lunes 

a viernes, en un tiempo de 15 a 20 minutos antes de iniciar las clases, con ejercicios 

de gimnasia cerebral, que consiste en la práctica de una rutina de entrenamiento 

que prepara el cuerpo y la mente para el aprendizaje, este  conjunto de actividades 

mejoran la conectividad entre el cerebro y el cuerpo para que fluya la energía, 

ayudan a reducir el estrés, mejoran la memoria, la concentración, la  creatividad, las 

habilidades motrices y académicas, por lo que son eficaces para preparar a 

cualquier niño para  desarrollar  destrezas  específicas  de  coordinación  y  

pensamiento (Dennison, 1992). Así mismo, se incluyen movimientos rítmicos a 

través de sencillas coreografías que favorecen el movimiento de manos y del cuerpo 

en general, para que los alumnos se motiven a realizarlos. Las rutinas se 
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organizarán en un cronograma mensual  donde se especifican los ejercicios para 

cada día así como la melodía sugerida; como requisito indispensable, se deberá 

empezar tomando agua natural para permitir un estado de activación mental 

necesario para tener una estimulación fructífera en cada sesión. . A continuación se 

presenta el cronograma para trabajar el primer mes: 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

2:00 p.m. a 2:20 
p.m. 

Tomar agua. 

Gateo cruzado. 

Nudo. 

Giros de cuello. 

La cobra. 

Canción: a ram 
sam sam. 

Botones del 
cerebro. 

El energetizador. 

Flexión de pie. 

El elefante 

Canción: a ram sam 
sam. 

Botones de 
equilibrio. 

Bostezo 
energético. 

El búho. 

Activación del 
brazo. 

Canción: a ram 
sam sam. 

Botones de 
espacio. 

Ocho perezoso. 

La mecedora. 

Bombeo de 
pantorrilla 

Canción: a ram 
sam sam. 

Botones de  tierra. 

Garabato doble. 

Sombrero de 
pensar. 

Respiración de 
vientre 

Canción: a ram 
sam sam. 

2:00 p.m. a 2:20 
p.m. 

Tomar agua. 

Gateo cruzado. 

Nudo. 

Giros de cuello. 

La cobra. 

Canción: pez, 
tiburón. 

Botones del 
cerebro. 

El energetizador. 

Flexión de pie. 

El elefante 

Canción: pez, 
tiburón. 

Botones de 
equilibrio. 

Bostezo 
energético. 

El búho. 

Activación del 
brazo. 

Canción: pez, 
tiburón. 

Botones de 
espacio. 

Ocho perezoso. 

La mecedora. 

Bombeo de 
pantorrilla 

Canción: pez, 
tiburón. 

Botones de  tierra. 

Garabato doble. 

Sombrero de 
pensar. 

Respiración de 
vientre 

Canción: pez, 
tiburón. 

2:00 p.m. a 2:20 
p.m. 

Tomar agua. 

Gateo cruzado. 

Nudo. 

Giros  de cuello. 

La cobra. 

Canción: palo, 
palito. 

Botones del 
cerebro. 

El energetizador. 

Flexión de pie. 

El elefante 

Canción: palo, 
palito. 

Botones de 
equilibrio. 

Bostezo 
energético. 

El búho. 

Activación del 
brazo. 

Canción: palo, 
palito. 

Botones de 
espacio. 

Ocho perezoso. 

La mecedora. 

Bombeo de 
pantorrilla 

Canción: palo, 
palito. 

Botones de  tierra. 

Garabato doble. 

Sombrero de 
pensar. 

Respiración de 
vientre 

Canción: palo, 
palito. 
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2:00 p.m. a 2:20 
p.m. 

Tomar agua. 

Gateo cruzado. 

Nudo. 

Giros de cuello. 

La cobra. 

Canción: trala 
lala lala 

Botones del 
cerebro. 

El energetizador. 

Flexión de pie. 

El elefante 

Canción: trala lala 
lala 

Botones de 
equilibrio. 

Bostezo 
energético. 

El búho. 

Activación del 
brazo. 

Canción: trala lala 
lala 

Botones de 
espacio. 

Ocho perezoso. 

La mecedora. 

Bombeo de 
pantorrilla 

Canción: trala lala 
lala 

Botones de  tierra. 

Garabato doble. 

Sombrero de 
pensar. 

Respiración de 
vientre 

Canción: trala lala 
lala 
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Resumen  

Este artículo muestra cómo los guiones didácticos son una alternativa 

efectiva pedagógica para promover la autonomía en la adquisición de un 

aprendizaje, es por ello que en esta investigación se diseñan y aplican guiones 

didácticos a un grupo de sexto grado, en la cual se examina cómo los guiones son 

una alternativa efectiva para impulsar la autonomía en los estudiantes. En esta 

investigación se destaca la estructura, implementación y resultados obtenidos al 

emplear guiones didácticos, demostrando su capacidad para facilitar la 

comprensión profunda de contenidos, promover la autorregulación del aprendizaje 

y estimular la motivación intrínseca en los estudiantes. Los hallazgos presentados 

en este resumen respaldan la importancia y eficacia de los guiones didácticos como 

herramienta clave para promover el aprendizaje autónomo en la educación actual y 

que a su vez permitieron la transformación de la práctica docente.  

Abstract  

This article brings didactic scripts as an effective pedagogical alternative to 

promote the autonomous acquisition of any learning. Because of this, in this 

research didactic scripts are designed and applied  in a sixth graders classroom 

through which didactic scripts are examined as an alternative to encourage 

autonomous learbing in students. Throughout this research it is highlighted the 

structure, implementation, and results obtained when using didactic scripts by 

mailto:kenia.espinoza.mcfd2022@enrjsm.edu.mx
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demonstrating their nature to facilitate the deep comprehension of academic 

content, to promote self regulation of students’ own learning and to stimulate intrinsic 

motivation in pupils. The findings presented in this summary back up the importance 

and efficiency of didactic scripts as a key tool to promote autonomous learning in 

today's education as well as to allow the transformation of the teaching practices.  

Palabras clave. Guion didáctico, aprendizaje autónomo, práctica docente  

Introducción  

Hablar del aprendizaje autónomo en la actualidad es importante para la 

educación, ya que busca desarrollar la capacidad en los estudiantes para dirigir su 

propio proceso de aprendizaje, aprender autónomamente permite al educando “ser” 

en su propio proceso, como expresan Pabón (2009) “el aprendizaje es un proceso 

que está determinado por una serie de variables inherentes al momento en que se 

aprende, el entorno, el estado de ánimo, la conjugación de los distintos elementos 

que se aprenden, entre muchas otras (p. 92). Pues no solo se impulsa a la 

adquisición y desarrollo de conocimientos sino que promueve habilidades que le 

permiten al alumno conocer y mediar su propia forma de aprender.  

En este contexto, el hacer uso de guiones didácticos se ha propuesto como 

alternativa pedagógica y estrategia de enseñanza para desarrollar en el alumno la 

autonomía en su aprendizaje, la cual se logra a través de la forma estructurada, 

detallada y guía especifica que facilita el aprendizaje autónomo, es así como en este 

artículo se basa en la investigación y análisis de los guiones didácticos como 

principal recurso para favorecer el aprendizaje autónomo. 

En un mundo donde la autonomía en el proceso de adquisición de 

conocimientos se vuelve cada vez más valorada, estos guiones se establecen como 
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una alternativa educativa de gran relevancia, ya que se proponen como una 

herramienta innovadora en el ámbito educativo al ofrecer una ruta estructurada y 

detallada para potenciar el aprendizaje autónomo, llevando al alumno a explorar, 

comprender y dominar los contenidos a su propio ritmo, fomentando así la 

autonomía, la responsabilidad y la autorregulación en su proceso de aprendizaje, 

reconociendo que los guiones no solo facilitan la comprensión profunda de los 

temas, sino que también estimula la motivación intrínseca y promueve habilidades 

para el desarrollo de un aprendizaje autónomo y significativo. 

A través del uso de guiones didácticos se pretende propiciar a los estudiantes 

una estructura detallada y clara que le sea relevante para fomentar la autonomía 

que de acuerdo Hernández (2021) los guiones didácticos son materiales escritos 

donde se expresan indicaciones escritas para los niños, acordes al grado que 

cursan, para la realización de actividades y tareas escolares, haciendo de ellos una 

guía que muestre paso a paso lo que se realizará, facilitando la comprensión de 

conceptos, promoviendo la exploración individual y favoreciendo la capacidad de 

autorregulación en el proceso de adquisición de conocimientos. 

Metodología  

Para el desarrollo de la investigación se considera a la investigación- acción 

la cual se identifica por tener un enfoque participativo donde involucra al propio 

investigador y a los sujetos con los que interactúa. La investigación- acción se 

considera como una indagación práctica que solo el docente es quien la realiza 

siempre en busca de mejorar su práctica educativa a través de ciclos de acción y 

reflexión (Latorre, 2005).  

El modelo que se elige para llevar a cabo esta investigación es el de Kemmis 

(1989) el cual diseña un modelo para aplicarlo a la enseñanza organizado mediante 
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ejes: uno estratégico que se especifica en la acción y reflexión y otro organizativo 

enfocado a la planificación y la observación, por lo tanto se integra por cuatro fases 

o momentos: planificación, acción, observación y reflexión. (pág. 35).  

Figura1. Modelo de investigación- acción a seguir en la metodología  

 

 

 

 

Es así como desde la investigación- acción se diseñó un plan de acción que 

permitiera la comprobación de cómo los guiones didácticos fungen como alternativa 

para desarrolla el aprendizaje autónomo, a través de acciones que le ayudaran a la 

docente a transformar su práctica, dicha investigación se llevó a cabo en un grupo 

de sexto grado de educación primaria.  

Tabla 1. Diseño del plan de acción  

Pregunta de investigación. ¿De qué manera los guiones didácticos facilitan la autonomía 

para el logro de un aprendizaje?  

Objetivo. Analizar el impacto que tienen los guiones didácticos para el fomento del 

aprendizaje autónomo  

Acción  Actividades  Participantes  Recursos  Criterios  

Diseño del 

guion 

didáctico 

1. Revisar los 

ficheros y 

guiones 

didácticos 

 Maestra 

 Director o 

supervisor 

 Ficheros de 

multigrado, 

computadora, 

libros de texto 

Que la docente 

conozca 

información 

sobre los 
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elaborados 

específicamente 

para las 

escuelas 

multigrado, con 

la intención de 

conocer su 

estructura, 

diseño y 

analizar el modo 

de desarrollar 

las actividades 

para orientar al 

alumno hacia el 

aprendizaje 

autónomo 

2. Elaborar un 

guion didáctico 

adaptado al 

contexto escolar 

y de los alumnos 

con el objetivo 

de favorecer la 

autonomía en 

ellos 

3. Valoración del 

guion con el 

de sexto grado, 

resultados del 

examen 

MEJORAEDU.  

 

guiones 

didácticos, su 

estructura, 

diseño y 

rescate los 

aspectos más 

significativos 

para que a 

partir de ello 

pueda hacer un 

diseño de guion 

que integre 

todas las 

características 

que permiten 

favorecer el 

aprendizaje 

autónomo.  
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objetivo de que 

personas 

externas a la 

investigación y 

expertas en el 

tema (docentes, 

director o 

supervisor) 

puedan evaluar 

el diseño del 

guion didáctico 

Aplicación 

del guion 

1. Aplicar el guion 

didáctico en la 

asignatura de 

matemáticas  

2. Observación de 

clase por otro 

maestro con el 

objetivo de 

analizar la 

práctica de la 

docente vista 

por alguien más 

y así poder 

identificar los 

avances y/o 

mejoras que se 

 Maestra 

 Alumnos  

Maestro 

 Guiones 

didácticos 

impresos 

 libros de textos 

de sexto grado 

Que la docente 

identifique el 

avance 

cognitivo de los 

alumnos en la 

realización de 

las actividades, 

verificando que 

la autonomía 

sea la 

protagonista en 

el desarrollo y 

construcción 

del guion 

didáctico 
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puedan 

presentar 

Resultados  

La primera acción que se elige en este plan de acción fue el diseño de un 

guion didáctico ya que es la estrategia de enseñanza que se eligió para que por 

medio de ellos la docente pudiera favorecer el aprendizaje autónomo en sus 

alumnos, el criterio  para esta acción fue conocer información sobre los guiones 

didácticos; su estructura, diseño y rescate de aspectos más significativos de su 

diseño para que a partir de ello pueda crear la docente guiones didácticos 

adaptados a las características de los que ya existen y así permitan favorecer el 

aprendizaje autónomo en alumno de sexto grado.  

Es una estrategia que favorece al aprendizaje autónomo ya que por medio 

del guion el estudiante potencializa sus habilidades, capacidades y destrezas que 

posee desde el nacimiento, las cuales permiten el desarrollo y adquisición de 

aprendizajes significativos en la vida del individuo, ofreciendo la posibilidad de que 

sea él el que dirija su ritmo y estilo, Hernández (2021).  

Para ello fue necesario establecer actividades que permitieran a la docente 

recuperar y diseñar guiones didácticos, el principal objetivo con el que se eligen y 

establecen las actividades en la acción es que con base en ellas la docente fuera 

conociendo más del tema y así le brindara el conocimiento y herramientas para 

diseñar un guion didáctico, ya que a partir de las actividades que se proponen 

realizar a los alumnos depende que tan favorecedor resulta desarrollar la autonomía 

en el aprendizaje de los estudiantes.  

La primera actividad implementada invitó a la docente a revisar los ficheros y 

guiones didácticos los cuales fueron elaborados específicamente para las escuelas 
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multigrado, ya que el hacer uso de estas herramientas clarificaba las dudas que se  

tenían respecto al diseño y aspectos que favorecen el desarrollo autónomo en el 

aprendizaje, a través de la revisión realizada en los guiones se identifican los 

elementos que predominan en su diseño; tema, aprendizaje fundamental, cómo se 

desarrolla la secuencia de actividades y el apartado que se crea como orientación 

y apoyo para el alumno con información adicional al tema.  

Las características que se tomaron en cuenta para el diseño de guiones 

didácticos fueron las siguientes (SEP, 2005, p. 4):   

1. Inicia con una introducción sencilla para que los alumnos conozcan de 

manera general lo que se va a tratar  

2. Planeta una secuencia breve de actividades en la que los alumnos 

conversan, comentan e intercambian ideas sobre el tema tratado, para 

después ampliar sus conocimientos en diversas fuentes de información, 

como libros de texto, materiales de la biblioteca escolar o con personas de la 

comunidad.   

3. Tiene una actividad central en la que el alumno presenta (por medio de 

organizadores de ideas, gráficos y mapas) la información encontrada.  

4. En la parte inferior del guion se indica el propósito de este, así como la 

habilidad de la asignatura y las del lenguaje oral y escrito que se espera 

desarrollar. Esto puede ayudar al maestro a diseñar guiones con otros temas, 

en un intento por diversificar las actividades.  

5. Finaliza con una puesta en común en el grupo, lo cual permite intercambiar 

opiniones con los compañeros y reafirmar lo que se aprendió.  

Después de haber conocido la docente los elementos que integran los 

guiones didácticos siguió con la elaboración de su propio guion, en el que destaca 



 

2411 
 

a las matemáticas ya que es donde los alumnos requieren mayor atención y 

consolidación en los aprendizajes esperados.   

Figura 2. Diseño de guion didáctico en el área de matemáticas para alumnos de 

sexto grado  

 

  

 

 

 

 

El diseñar guiones didácticos despertó en la docente la conciencia sobre lo 

que elige como recurso para desarrollar aprendizajes en sus alumnos, ya que hacía 

de la rutina algo cómoda, aplicando actividades que resultaran de su interés no 

importando las necesidades del grupo al que se atendía. Esto varias veces 

provocaba que la práctica fuera tediosa, a través de esta acción de la docente 
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impactaba en el desinterés que los alumnos mostraban en la clase, pues era tan 

marcado su estilo de enseñanza que los alumnos obedecían siguiendo patrones 

que no les permitía crecer o desarrollar todo su potencial, a partir de ello  la docente 

al planear alguna actividad reflexiona y analiza lo que propondrá pues de eso 

depende que favorezca en el alumno autonomía para la construcción de su 

aprendizaje.    

Como segunda acción se llevó a cabo la aplicación de guiones didácticos en 

la asignatura de matemáticas, con la aplicación de estos guiones le permitieron a la 

docente obtener producciones escritas por parte de los alumnos y así llevar a cabo 

un análisis sobre el avance que se obtenía en su práctica y que por medio de su 

intervención y diseño de guiones se reflejara en el desarrollo del aprendizaje 

autónomo a los alumnos.   

Por lo tanto, para esta acción se estableció como criterio que la docente 

identificara el avance cognitivo de los alumnos a través de la realización de 

actividades propuestas en el guion didáctico que diseñó, es decir focalizando el 

logro de la autonomía para desarrollar un aprendizaje, donde los alumnos fueron 

parte de esta acción para que a través de ellos la docente identificara la mejora de 

su práctica. 

Para la aplicación de guiones la docente primero iniciaba la clase con una 

introducción al tema esto con la intención  de que los alumnos se familiarizaran con  

lo que se vería en la clase,  en las intervenciones que hacía la docente utilizaba 

material didáctico, digital o manipulable pues además de favorecer el aprendizaje 

autónomo se tenían que activar los procesos cognitivos y el hacer uso de material 

ayudó a que los alumnos mostraran interés centrando su atención en el tema, pues 

era un aspecto que la docente había dejado de hacer y usar en sus clases.  
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Lo que identificó la docente en la aplicación de guiones fue que al principio 

hubo momentos donde los alumnos se mostraban inseguros al trabajar los guiones, 

pues dependían de la indicación oral y explicación de la maestra para iniciar con el 

trabajo, tenían tan marcado el patrón de la docente al dar una clase sabiendo ellos 

en la mayoría de las veces lo que se iba hacer, es decir ya conocían la forma en 

cómo intervienen en la clase y deducían lo que harían durante la sesión, esto 

limitaba su propio estilo la resolver actividades.  

Figura 3. Evidencias de actividades realizadas por alumnos sobre el uso de algunos guiones 

didácticos, estrategia utilizada para favorecer el aprendizaje autónomo. 

 

El aplicar guiones didácticos llevó la práctica de la docente a una nueva forma 

de intervenir para lograr en los alumnos aprendizajes que partieron de su realidad 

cognitiva, dando la oportunidad de aprender autónomamente a su ritmo y estilo, 

pues al salir de lo rutinario y ser consciente de que las intervenciones pedagógicas 

no eran las pertinentes para los estudiantes, tuvo la necesidad de transformar 

aquello que sabía que no era la mejor opción para desarrollar aprendizajes.  

Sexto es un grado que requiere activación cognitiva para un aprendizaje y 

éste a su vez le facilite la forma de aprender significativamente,  por ello con el uso 

de guiones didácticos la docente reflexiona sobre dejar de usar y proponer 
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actividades poco relevantes que no llevan a la consolidación de un aprendizaje, 

además de que confirmó que el uso de material visual, digital o manipulable siempre 

será el mejor aliado para la construcción de un aprendizaje significativo.  

De esta manera a la docente le brindó la posibilidad de identificar los cambios 

que en su práctica se habían mostrado al hacer uso de los guiones didácticos, pues 

al no saber favorecer el aprendizaje autónomo en el desarrollo de sus clases y éste 

a su vez impactara en los alumnos, ocasionaba que pasara desapercibido en ellos 

lo que impedía ser y estar al alumno en clase.  

Conclusiones  

La docente identifica que los guiones didácticos ofrecen una estructura clara 

y guía paso a paso a los estudiantes lo que permite que se apropien de información 

efectiva, al favorecer esta estructura organizada, los guiones ayudan a comprender 

mejor los conceptos presentados, facilitando su capacidad para retener y aplicar el 

conocimiento. Es así como favorece el desarrollo autónomo al permitir avanzar en 

su aprendizaje a su propio ritmo, aprenden a tomar decisiones sobre cómo abordar 

problemas y desafíos.  

De modo que los guiones didácticos, al proporcionar una estructura clara y 

precisa para la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias, juegan 

un papel fundamental para el desarrollo autónomo de los procesos cognitivos en los 

alumnos. Identificando la docente que al seguir un guion didáctico, los estudiantes 

pueden apropiarse mejor la información, organizar su pensamiento de manera más 

efectiva y participar activamente en la construcción de su propio conocimiento. 

Además permite que los alumnos asuman un rol más activo en su proceso educativo 

al proporcionarles una guía que facilita la autorregulación y la toma de decisiones 

informadas. Por esto la respuesta es acertada ya que se basa en la premisa de que 

los guiones didácticos sirven como andamiaje cognitivo, brindando apoyo 
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estructurado y organizado que con el tiempo impacte en los alumnos para realizar 

tareas cognitivas de manera más independiente y reflexiva.  

Después de aplicar el plan de acción los resultados que se han obtenido, 

muestran que los alumnos son seres adaptables al cambio y capaces de aprender 

a través de sus conocimientos previos, de sus necesidades cognitivas, gustos e 

intereses, es decir aprenden a su ritmo y no se le debe limitar en repetir patrones 

rutinarios impuestos por la docente. El cambio que se genera en la práctica no solo 

implica desarrollar autonomía para que el alumno aprenda, sino en dejar a un lado 

la idea de que solo la docente es quien dirige el logro de un aprendizaje.  

Reconociendo que el proceso para lograrlo fue complejo pues como docente 

el conocimiento tuvo que ser profundizado para conocer cómo se adquieren 

aprendizajes, la activación de los procesos que se requieren para aprender, las 

características específicas de los guiones didácticos, el seleccionar actividades que 

movilicen aprendizajes, esto con la intención de que le permita al alumno aprender 

a su ritmo y estilo así mismo midan su avance a través del trabajo generado por él 

y reconozca también sus áreas de oportunidad, por lo tanto, es importante que los 

alumnos sean cada vez más autónomos capaces de analizar y reflexionar sobre el 

conocimiento que van desarrollando.  

Desarrollar un aprendizaje autónomo aportó para la docente nuevas 

competencias profesionales y de las cuales se apropian para la transformación de 

su práctica,  eliminando estereotipos que afectaban su intervención en el aula, 

donde desarrollaba aprendizajes desfasados de la realidad, imponiendo solo un 

estilo de enseñanza lo que provocó caer en lo rutinario y la desmotivación en sus 

estudiantes para aprender nuevas cosas, reconociendo que la promoción del 

aprendizaje por parte de la docente hacia sus alumnos es fundamental, esto le 

brindó la posibilidad de identificar los logros obtenido es esta acción, los cuales 

consisten en:  
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Otorgar confianza a los alumnos. Fomentar la docente el aprendizaje 

autónomo permitió a los alumnos tomar el control sobre su aprendizaje. Brindando 

independencia y a su vez desarrollaron habilidades de autorregulación, toma de 

decisiones y resolución de problemas, formando competencias que serán 

importantes para generar nuevos aprendizajes a futuro.    

Un aprendizaje personalizado. Es así como la docente permitió que los 

estudiantes siguieran su propio ritmo y estilo de aprendizaje, reconociendo que esto 

facilita la adaptación de la enseñanza a las necesidades individuales de cada 

alumno, optimizando así su comprensión y retención del aprendizaje.  

Desarrollo de habilidades metacognitivas. Identifica la docente que el haber 

favorecido el aprendizaje autónomo también promovió la metacognición, es decir la 

capacidad de reflexionar sobre el propio proceso de aprender, logró entender cómo 

aprenden los alumnos.  

Aplicar nueva estrategia de enseñanza que favoreciera el aprendizaje 

autónomo, promovió la mejora de la práctica docente y a su vez estimuló la 

participación activa de los alumnos en clase, mejoró el rendimiento académico lo 

cual facilitó la apropiación de nuevos aprendizaje y favoreció la creatividad en la 

resolución de las actividades, estos fueron algunas de las cosas más significativas 

que aporto para los alumnos los guiones didácticos para favorecer su aprendizaje 

autónomo.  
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TITULO:  

Problemáticas de la labor docente y nuevas demandas laborales de la 

Educación Secundaria plasmadas en el Encuentro de Seguimiento de 

Egresados en la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato. 
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Resumen.  

El informe que se presenta a continuación son resultado del 7º Encuentro de 

Seguimiento de Egresados desarrollado en  2022 como parte del Programa 

Institucional de Seguimiento de Egresados que realiza anualmente la Escuela 

Normal Superior Oficial de Guanajuato (ENSOG), en este encuentro se analizó la  

Innovación y Transformación de la Identidad Profesional Docente en los actuales 

escenarios educativos, derivando en problemáticas que viven los egresados de la 

Licenciatura en Educación Secundaria plan 1999 y el planteamiento de líneas de 

desarrollo que exige  la política educativa como la docencia en educación básica, 

específicamente en secundaria y  telesecundaria que es la modalidad donde se 

insertan los egresados de la ENSOG independientemente de la especialidad 

estudiada, al encontrar que los asistentes a dichos encuentros el 80% se 

desempeña en  telesecundaria,  y el 20% en  especialidades de biología, español, 

formación cívica y ética, historia y matemáticas en escuelas  de organización 

completa (Herrera, Enrique 2023 p. 2). 

Las problemáticas que viven los egresados en su desempeño no permiten obtener 

los resultados pretendidos, recientemente el informe del Programa para la 
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Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE los resultados no son buenos ya 

que, dos de cada tres estudiantes en México no alcanzan el nivel básico de 

aprendizajes en Matemáticas (IMCO, 2023). 

Abstract, 

The report presented below is the result of the 7th Graduate Monitoring Meeting held 

in 2022 as part of the Institutional Graduate Monitoring Program carried out annually 

by the Official Higher Normal School of Guanajuato (ENSOG), in this meeting the 

Innovation and Transformation of the Professional Teaching Identity in the current 

educational scenarios, resulting in problems experienced by graduates of the 

Bachelor's Degree in Secondary Education plan 1999 and the approach to lines of 

development required by educational policy such as teaching in basic education, 

specifically in secondary and telesecundaria, which is the modality where ENSOG 

graduates are inserted regardless of the specialty studied, finding that those 

attending these meetings 80% work in telesecundaria, and 20% in specialties of 

biology, Spanish, civic training and ethics , history and mathematics in 

comprehensive organization schools. 

The problems that graduates experience in their performance do not allow them to 

obtain the intended results. Recently, the report of the Program for International 

Student Assessment of the OECD shows that the results are not good since two out 

of every three students in Mexico do not reach the basic level. of learning in 

Mathematics (IMCO, 2023).. 

Palabras clave.  

Seguimiento, Egresados, desempeño, problemáticas, exigencias. 
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Introducción 

El  Encuentros de Egresado  fomenta vínculos entre la Escuela Normal Superior 

Oficial de Guanajuato y sus egresados, a fin de promover acciones de colaboración 

mutua, ya que resulta importante la comunicación entre Escuela Normal - egresados 

y de su experiencia y visión retroalimentar   la aplicación del  Plan y Programas de 

Estudio  de la Licenciatura en Educación Secundaria 1999 en sus especialidades, y  

fortalecer a través de su Reflexión de la Práctica Docente brindada por la institución 

que permitan actualizar las líneas de atención que la Escuela Normal requiere para 

su innovación y desarrollo como Institución de Educación Superior y vinculación con 

la educación básica y el modelo educativo, además de continuar retroalimentando  

la línea de investigación del Cuerpo Académico ENSOG-CA-1 que estudia la 

Formación Docente y Prácticas Educativas a través del desempeño en la formación 

inicial y el destino laboral de estudiantes de la Licenciatura en Educación 

Secundaria. (Herrera E, 2017, p. 3) 

Por otro lado, el seguimiento de egresados es un insumo importante que permite 

valorar el proceso de inicio a la formación inicial docente, su trayecto y desarrollo 

de competencias docentes desarroladas y valoradas en el proceso de titulación, 

solicitado para la evaluación de programas educativos en CIEES, Comites 

Interinstitucionals de Evaluación de la Educación Superior y en el Sistema de 

Gestion de Calidad valorando el proceso de ingreso, formación, titulación y 

proyección profesional con información valiosa en la expereincia vivida, 

prolematicas y áreas de oportunidad en la formación docente.  

Metodología 

Organización de un encuentro de egresados en las instalaciones de la Escuela 

Normal Superior Oficial de Guanajuato, en donde se hace invitación a académicos 
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expertos a nivel nacional o internacional sobre un tema en específico, en este caso 

se analizó la Identidad Profesional Docente en los actuales escenarios educativos 

con el desarrollo de tres conferencias la primera a cargo del Dr. Miguel Pérez Ferra 

de la Universidad de Jaén España quien en su conferencia abordo la Construcción 

de la Identidad Profesional Docente en la Didáctica. 

Posteriormente el Dr. Manuel Saavedra Regalado de la Escuela Normal Superior 

de Michoacán diserto sobre la Identidad y epistemología de la de(s)colonización y 

en la tercera conferencia el Dr. Javier González García de la Universidad de Burgos, 

España hizo la propuesta del Uso del enfoque de Neuro-educación y artes en la 

formación docente. 

Para completar el ciclo de conferencias la egresada de la Maestría en Pedagogía 

de la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato Mtra. Luilli Andrea Cruces 

Vázquez realizo el taller: Enseñanza de las artes con enfoque de inclusión, 

pluralidad y colaboración para profesores de secundaria y telesecundaria y para 

finalizar se aplicaron a los egresados asistentes los instrumentos del proyecto 

pedagógico en los egresados de la LES Y LEAES “Reencuentro personal y 

profesional del quehacer docente” planteando los siguientes cuestionamientos: 

 

Cuadro 1. Problemáticas y nuevas demandas educativas. 

Problemáticas y nuevas 
demandas educativas 

Principales problemas que se enfrentan  en la labor 

docente 

Nuevas demandas que te exige el Sistema de 

Educación Básica en la labor educativa 

Fuente: Propia 
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Resultados. 

Cuadro 2. Principales problemáticas que se enfrenta en la labor docente.  

 

Problemáticas Frecuencia Proporción 

Falta de compromiso de los alumnos 

Adicciones violencia y delincuencia  

Familias disfuncionales 

Carencia de aplicación de normatividad por la escuela 

Carencia de un proyecto de vida por el alumno. 

Falta de compromiso docentes nuevos y de otras 

profesiones 

Irresponsabilidades padres de familia 

Descontextualización de libros de texto 

Rezago y deserción escolar 

Ambientes no propicios y convivencia escolar 

Dominio de contenidos de matemáticas 

Desarrollo de habilidades socioemocionales 

Actualización de docentes. 

Carencia de inversión para infraestructura y 

equipamiento. 

Problemas recursos económicos de alumnos. 

Carga administrativa. 

Cambio de planes y programas de estudios y sus 

enfoques NEM 

Atención alumnos con barreras de aprendizaje. 

Desnutrición 

20 

22 

10 

1 

4 

7 

 

17 

5 

8 

5 

1 

6 

10 

 

10 

8 

 

 

20 

8 

4 

12 

13.5 

6 

.5 

2 

4 

 

10.5 

3 

5 

3 

.5 

4 

6 

 

6 

5 

 

 

12 

5 

2 

Total 166 100% 

Fuente: Propia 
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Existen cuatro problemáticas a las que se enfrentan los egresados y que tienen 

origen en las familias, en las expectativas de los alumnos, en las expectativas de 

padres de familia, encontrando que la principal problemática tiene que ver con los 

contextos violentos, el acceso a las drogas y a la delincuencia a la que están 

expuestos los jóvenes actualmente, el 13.5% lo manifiesta, seguido por la falta de 

compromiso por parte de los alumnos en el cumplimiento de las tareas escolares 

así como la poca participación e irresponsabilidad de padres de familia en la 

involucración de la formación de sus hijos, no asisten a reuniones de padres de 

familia, no apoyan y dan seguimiento a las tareas escolares en opinión del 12% de 

los egresados y la más representativa es la falta de compromiso de los alumnos con 

una representación del 12% y finalmente la carencia de orientación, coherencia y 

aplicabilidad de la reforma educativa con el enfoque de la Nueva Escuela Mexicana, 

que tiene muchas ausencias en su construcción aunada a los problemas de 

inversión en el equipamiento e infraestructura y la actualización docente para poder 

hacer funcional los enfoques educativos que el Gobierno Federal pretende aportar 

en la llamada 4ª transformación. “Existe una sobrecarga del personal docente en 

relación a las diferentes actividades y compromiso laborales, esto no permite un 

compromiso en profundidad con cada una de las asignaturas o cursos y sus 

implicaciones” (Herrera E. , 2008 p. 33). 

Nuevas demandas que te exige el Sistema de Educación Básica en la labor 

educativa 

 Manejo de enfoques humanistas a la formación. 

 Manejo de la Nueva Escuela Mexicana y trabajo por proyectos. 

 Vinculación escuela – comunidad. 

 Supervisión y acompañamiento desarrollo del alumno y docente. 

 Manejo de planes y programas de estudio 
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 Manejo de protocolos de actuación 

 Fomento del pensamiento critico 

 Trabajo con inteligencia emocional. 

 Manejo de derechos humanos.  

 Manejo de enfoques de inclusión. 

 Maneo y promoción de proyectos de vida. 

 Manejo Microsoft 

 Manejo de enfoque de gestión 

 Manejo de enfoques pedagógicos. 

Conforme avanza el desarrollo de la ciencia educativa, tecnología enfoques 

educativos, políticas educativas y planes y programas de estudio las necesidades 

en los docentes son mayores. “El conocimiento constituye un factor determinante 

de la producción. Esto ha provocado una verdadera explosión en la generación de 

información y en su circulación y consumo. Los sistemas educativos deberán 

responder cada vez más a esta sociedad del conocimiento, tanto en la formación de 

las habilidades necesarias para la búsqueda, jerarquización, discriminación y 

maneo de la información como en el desarrollo de habilidades necesarias para 

producirla. La obsolescencia de conocimiento obliga asimismo a establecer 

procesos de formación y actualización permanentes. El regreso periódico de los 

profesionales a cursar estudios formales en periodos cortos, es una necesidad del 

futuro, así como el aprendizaje continuo e intencionado en los centros de trabajo”. 

(Manteca, 2005 p. 29) Este situación se ve compleja ya que la tramitologia que 

existe para el diseño, operatividad para ofrecer cursos de actualización y superación 

profesional son muy lentos por parte de la autoridad educativa contribuyendo a la 

obselescencia de la formación ya que cuando se autoriza un programa educativa 
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ya surgieron enfoques o corrientes educativas emergentes (Herrera, Enrique. P.27  

2023).  

 

Conclusiones 

En los resultados del 7º Encuentro de Egresados, se puede observar que existen 

una gran satisfacción de la formación recibida en la ENSOG, en un 95% de los 

asistentes, teniendo un área de oportunidad con en la contratación de docentes con 

experiencia docente tanto a nivel superior y en el conocimiento de la secundaria y 

telesecundaria y con plena disposición y compromiso profesional.  

Siguen apareciendo 3 grandes líneas formativas que no se han atendido en la 

vinculación ENSOG-Egresados y que demanda el sector educativo, el crecimiento 

de los procesos de gestión escolar en la elaboración de proyectos de mejora 

continua, la aplicación de protocolos de actuación para prevenir la violencia escolar, 

también la preparación en el enfoque y aplicación de estrategias para atender a 

alumnos con barreras de aprendizaje y la participación, ya que en la formación al 

menos en los egresados del plan 1999 no existieron cursos formativos, se acero a 

través de cursos cocurriculares pero no siendo suficientes. 

Surge nuevamente la necesidad de una capacitación en el maneo de planes y 

programas de estudio sobre todo con la Nueva Escuela Mexicana (NEM) que a 

finales del sexenio todavía no es clara en su aplicación para los egresados 

incluyendo la visión de jefes de enseñanza y que debió iniciar por la formación 

docente y posteriormente a educación básica y no al revés al final como se está 

promoviendo actualmente apenas en las Escuelas Normales. Cabe destacar que 

para el 8º Encuentro de Egresados se tenía programado un taller de actualización 

sobre dicho enfoque y sobre inclusión con dos expertos a nivel nacional, pero por 
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situaciones de carácter administrativo en las reformas de contratación de servicios 

integrales y por los tiempos marcados por la Secretaría de Educación de 

Guanajuato no fue posible implementarlo dejándolo para el próximo año si existen 

las condiciones al ser una meta comprometida (Herrera, Enrique. P.29 2023). 

Los encuentros de egresados siguen siendo una línea de investigación en la 

Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato a través del cuerpo académico, 

ENSOG-CA-1 con la intención de fortalecer el programa institucional de seguimiento 

de egresados y las líneas de estudio sobre la formación docente, las prácticas 

educativas y el destino laboral de los egresados de los diferentes programas que 

oferta y ha ofertado la ENSOG.  

Concluyendo, se manifiesta la necesidad de diseñar y operar nueva oferta educativa 

tanto de actualización (Cursos, diplomados) como de superación profesional 

(especialidad, maestría y doctorado) al activarse nuevamente la carrera magisterial 

con los escalafones verticales a través de los planteamientos que actualmente 

realiza el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación donde para la 

promoción vertical, horizontal e ingreso al Servicio Profesional Docente solo tendrán 

validez los programas ofertados por las instituciones formadoras de docentes, es 

decir Escuelas Normales, Centros de Actualización del Magisterio y Universidad 

Pedagógica Nacional, por lo que existen políticas y condiciones que no se deben de 

desaprovechar para transitar al crecimiento de la institución con nuevos programas 

educativos (Herrera, Enrique, 2023 p. 30).  
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Resumen 

Es un trabajo investigatorio cuyo propósito fue determinar la influencia de la 

aplicación de la plataforma virtual Microsoft Teams en el dominio de competencias 

matemáticas por parte de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

institución educativa Manuel Scorza del distrito de Independencia, Lima, en el año 

escolar 2023 se reconoció 80 unidades de análisis poblacionales y 29 unidades 

estadísticas muestrales con el método intencional. La información se recolectó 

mediante un test de conocmientos en su modalidad de pre y pos test y se procsó 

estadísticamente mediante el programa informático SPSS-25. Enfocado 

cuantitativamente en forma aplicada y con diseño cusi experimental longitudinal. 

La conclusión determinó que existe influencia significativa positiva de la plataforma 

vistual Microsoft Teams en el dominio de competencias matemáticas por parte de 

los estudiantes del quinto grado de secundaria de la institución educativa Manuel 

Scorza del distrito de Independencia, Lima, en el año escolar 2023 
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Palabras clave: Plataforma vistual Microsoft Teams, competencias 

matemáticas 

Abstract 

It is a research work whose purpose was to determine the influence of the 

application of the Microsoft Teams virtual platform on the mastery of mathematical 

competencies by students of the fifth grade of secondary school of the Manuel 

Scorza educational institution in the district of Independencia, Lima, in the 2023 

school year, 80 units of population analysis and 29 sample statistical units were 

recognized with the intentional method. The information was collected by means 

of a pre- and post-test knowledge test and was statistically processed using the 

SPSS-25 computer program. Quantitatively focused in an applied way and with a 

longitudinal quasi-experimental design. The conclusion determined that there is a 

significant positive influence of the virtual Microsoft Teams platform on the 

mastery of mathematical competencies by students in the fifth grade of secondary 

school at the Manu educational institution. The information was collected by 

means of a pre- and post-test knowledge test and was statistically processed 

using the SPSS-25 computer program. Quantitatively focused in an applied way 

and with a longitudinal quasi-experimental design. The conclusion determined that 

there is a significant positive influence of the Microsoft Teams virtual platform in 

the mastery of mathematical competencies by students in the fifth grade of 
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secondary school at the Manuel Scorza educational institution in the district of 

Independencia, Lima, in the 2023 school year. 

Keywords: Microsoft Teams virtual platform, mathematical competencies 

  

Introducción 

Investigar sobre este tema importante que contribuye a la mejora del 

aprendizaje estudiantil en el área de Matemática, haciendo uso de las herramientas 

tecnológicas y el mundo virtual, nos exige ser exhaustivos con la información y el 

tratamiento estadístico probatorio para la prueba de las hipótesis planteadas. Es un 

acontecimiento que propone un reto tanto a docentes como a estudiantes, para 

poder hacer uso de estas virtudes de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) como es el uso de Plataforma Microsoft Teams mediante el 

cual se transmiten los contenidos matemáticos. 

Ante las dificultades para aprender Matemático se realizó este trabajo 

investigatorio que consistió en aprender el uso de esta plataforma informática y 

luego aplicarlo, por parte del maestro del curso, para comunicar los temas 

matemáticos a sus alumnos, quienes también tuvieron que aprender y dominar su 

manipulación a fin de estudiar y aprender dichos conocimientos matemáticos.  

Fue un trabajo de experimento organizado con grupos control y experimental 

aplicando un pre y pos test, antes y después del desarrollo de las clases con la 
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plataforma Microsoft Teams en el grupo experimental y sin esta plataforma en el 

grupo control, con temas comunes de Matemática. Las actividades fueron dinámicas 

e interactivas, pero sobre todo amigables y provechosas.  

Los contenidos matemáticos estudiados se determinaron del plan de estudios 

para el quinto grado de educación secundaria, como son las funciones reales, 

exponenciales y trigonométricas, las combinaciones, las factoriales, en acción 

influenciada por las cantidades, regularidades, equivalencias, cambios, 

transformaciones, gestiones de datos, probabilidades e incertidumbres. Temas que 

sin dificultad se procesan mediante la plataforma experimentada. 

Al final del experimento se alcanzaron buenos resultados, sobre todo se 

mejoró el aprendizaje de problemas de cantidad, de regularidad, de equivalencia y 

cambio, de gestión de datos e incertidumbre. Las conclusiones determinaron que 

el uso de la Plataforma Microsoft Teams mejora el aprendizaje de las competencias 

matemáticas en el quinto grado de secundaria de la institución educativa Manuel 

Scorza del distrito de Independencia, Lima, año 2023.  

Las recomendaciones incentivan el uso de esta plataforma informática en la 

institución educativa y en otras, ya que las competencias matemáticas son parte de 

todo currículo educativo y su eficacia radica en hacer uso de las herramientas de 

las TIC. Todos los experimentos se realizaron con las computadoras de la referida 

institución educativa, y los problemas matemáticos estudiados fueron sobre 
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problemas de la vida cotidiana de los estudiantes, ya que la Matemática es 

consideradas una ciencia con temas abstractos por sus fórmulas y modelaciones, 

pero es concreta al resolver problemas prácticos de cantidades y equivalencias. De 

esta manera la investigación consta de cinco capítulos.  

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

En el espectro mundial actualmente se busca una educación de buena 

calidad, por lo que los docentes debemos actualizar nuestro trabajo pedagógico, 

en especial la parte didáctica para llegar de la mejor manera a los estudiantes, 

esa es la recomendación de los organismos competentes internacionales como 

UNESCO, ODE, para alcanzar los fines trazados en la educación, adquiriendo 

conocimientos con capacidades, creatividades, actitudes y habilidades, que sean 

los pilares del alcance competencial pertinente en los alumnos. 

Efectivamente en el Perú tenemos esta misma preocupación de contar con 

docentes bien formados académicamente en sus respectivas especialidades, en 

este caso en Matemática, con sus respectivas metodologías de enseñanza y 

aprendizaje, a fin de que los estudiantes participen activamente en la  construcción 

de su propio conocimiento, brindándoles diversas oportunidades a fin de 

desarrollar sus capacidades cognitivas y habilidades motoras y científicas, 

investigando mediante la comprobación y demostración de hechos y diseñando 
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acciones estratégicas indagatorias en el campo científico, hasta llegar a resultados 

provechosos de dominio del saber científico y de comunicación pública. 

Se debe tener claro que la limitación del dominio de los conocimientos en 

especial de la Matemática nos lleva al oscurantismo científico y a la incompetencia 

internacional, diversos eventos y concursos en Matemática así lo demuestran, 

como el concurso PISA (OECD. 2009), donde los estudiantes peruanos 

participantes vienen quedando en los últimos lugares, según el último ranking 

publicados (2018). 

Por tales razones proponemos el aprendizaje de competencias matemáticas 

mediante el uso de la Plataforma Microsoft Teams, sobre todo en estas épocas de 

pandemia del COVID 19 que aún no nos deja y que ha arrancado la vida de 

millones de seres humanos en todo el mundo, entendiendo que la competencia 

según el MINEDU (2016), planteado en la Estructura Currículo Nacional en 

términos de “facultades manifestadas por las personas mediante combinaciones 

conjuntistas de capacidades con la finalidad de alcanzar propósitos específicos en 

situaciones determinadas, con actuaciones lógicas y éticamente pertinentes” p. 

21). 

Las capacidades se convierten en las bases sólidas para alcanzar las 

competencias donde se detecta la problematización de hechos y ocasiones 

situacionales con la finalidad de indagar realizando interrogantes con respecto a 
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fenómenos naturales y sociales, interpretando fenomenologías, como también 

formulando proposiciones hipotéticas, diseñando estrategias a fin de garantizar la 

realización de razonamientos y acciones conducentes a la construcción de 

procedimientos, seleccionando información,  materiales e instrumentos, en la 

búsqueda de comprobación o refutación de las hipótesis, generando registros de 

información, donde se debe adquirir, clasificar organizadamente y hacer el registro 

de los datos confiables según las características de estudio, haciendo uso de 

cuestionarios y múltiples técnicas, hasta llegar al resultado satisfactoriamente, que 

puede ser verdadero o falso. 

La capacidad de una competencia determinada desarrollada mediante la 

Plataforma Microsoft Teams es posible que de buenos resultados evaluables con 

observaciones perspicaces de desempeños y proyectos determinados como 

“aspectos descriptivos específicos realizados por los alumnos, según sus 

capacidades alcanzadas y que fundamentan sus competencias” (Currículo Nacional 

2016, p. 40). Cada desempeño es observable e informa con claridad, con respecto 

a la actuación estudiantil en sus diversos estados, si está iniciando un determinado 

nivel, si está en proceso de lograr dicho nivel esperado o ya se encuentra en una 

situación de logro del nivel esperado competencialmente alcanzado la meta 

trazada o el objetivo logrado. 

En la mejora del desarrollo de competencias de los estudiantes, se utilizan 
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las plataformas virtuales, en este caso proponemos hacer uso del Microsoft Teams, 

que tiene una serie de virtudes para mejorar el desarrollo de los desempeños de 

competencias determinadas, permitiendo orientar diversas actividades 

conformantes de las competencias, generando las necesidades que cada maestro 

maneje y utilice  este medio, así como en el estudiantado la necesidad de conocer 

este medio que ayudará en el desarrollo de competencias y desempeños. Hoy en 

día ya no podemos prescindir de las plataformas informáticas, como también no 

podemos ser esclavos de ellas. Ese es tema de la presente investigación. 

Marco teórico 

2.1 Bases teóricas 

Plataforma Microsoft Teams 

Microsoft Teams constituye una plataforma virtual unificada que permite 

comunicarnos y colaborar combinadamente vía chat desde los lugares de 

labores, reuniones virtuales, video, video llamadas, uso de archivos y su 

almacenamiento directo o colaborativamente. Junto a aplicaciones integradas. 

Fue originado y desarrollado por Microsoft. Es un modelo de desarrollo que está 

al servicio en la nube como un tipo de programa o software de 

telecomunicaciones y video conferencias mediante mensajería instantánea.  

Microsoft Teams (iniciarsesion.org) 

Como aplicación colaborativa Microsoft Teams actúa mediante el trabajo 

https://iniciarsesion.org/microsoft-teams/
https://iniciarsesion.org/microsoft-teams/
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híbrido que contribuye eficientemente a un equipo de trabajo con información, 

actividad colaborativa de información, contribuye a la buena organización, 

conexión unificada o dispersa. La virtud de explorar permite que Teams 

contribuya a usted y sus compañeros a realizar reuniones en forma independiente 

desde el lugar que cada uno se encuentre. 

Como herramienta informática Microsoft Teams es muy productiva cuyas 

características se asemejan al Slack, moodle y otras plataformas, con la facilidad 

de acceder de manera más rápida y en ciertos casos sin costo alguno. Mediante 

el Chat se puede enviar cualquier tipo de mensajes, trabajar virtualmente en 

grupo sobre cualquier tema de interés. La versión Teams permite crear equipos 

de trabajo y canales de comunicación virtual sincrónica o asincrónica, en 

comunicación con uso de archivos. El Teams calendario automáticamente se 

pone en sincronía con el Outlook uno, con lo cual se realiza la conexión antes, 

durante y después de una sesión y mediante este mecanismo se asegura 

preparar y realizar con facilidad todo tipo de seguimiento.  

Uso de la Plataforma Microsoft Teams 

La Plataforma Microsoft Teams es una herramienta a disposición de los 

usuarios que lo deseen utilizar y que sean de office 365 o que tenga una de 

Hotmail u Outook, está a disposición como plataforma comunicativa y 

colaborativa, haciendo uso de distintos canales y grupos de trabajo privado o 
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púbico. También tiene virtud para ofrecer funcionalidad y almacena archivos 

online, realizar video llamadas, presentaciones prácticas con buena calidad y 

multitud de servicios. Esta plataforma hace la recepción de muchas cantidades 

de usuarios dada su capacidad de virtualidad y almacenamiento de hasta 10GB 

en el caso de ser un equipo, más 2GB para almacenar personalmente. Su gran 

capacidad de almacenamiento nos da la olgura de depositar todo tipo de archivos 

en cualquier modalidad y nos proporciona la información al instante, cuando lo 

solicitamos. No hay duda que la nube informática devuelve con rapidez y 

precisión todo lo solicitado. 

Las TIC, con Microsoft Teams y la educación 

Las TIC son entornos informáticos que actúan como herramientas en el 

proceso de la educación tanto presencial como virtual o lo que llama 

comúnmente educación a distancia con interconexión mediante dispositivos 

tecnológicos, sistemas operativos y softwares especializados de manera 

sincrónica y asincrónica. Es una herramienta que a través del uso de la 

tecnología y la técnica desarrolla al hombre en todas sus facultades motoras e 

intelectuales y está orientada a la formación integral de quien la usa. 

Hablar de tecnología invoca el uso del enfoque científico en su aspecto 

aplicado donde se busca resolver problemáticas basadas en el uso e innovación 

técnica, amparadas mediante los conocimientos científicos. Al respecto Bunge 



 

2438 
 

(1980), sustenta que los aspectos tecnológicos aportan con maneras de actuar, 

en base a concepciones científicas, orientada a la industria, el comercio, la 

educación y otros campos del quehacer. 

La globalización ha hecho de las TIC medios adecuado y muy eficiente 

para comunicar al mundo entero facilitando la interconexión, eliminando barreras 

espaciales temporales, comunicación personal y colectiva. Por el uso de las TIC 

se hace posible la adquisición, producción, tratamiento comunicación y 

presentación mediante el habla, imágen, contenido teórico, señalizaciones 

acústicas, electrónicas o magnética. Esta educación virtual está ocasionando 

modificaciones sociales imaginadas o no imaginadas, como los trabajos, viajes, 

compartires, socialización y aprenderes. La vida misma toma otros rumbos hacia 

futuros quehaceres globalizados, con énfasis paradigmáticos correctamente 

distinguidos y diferenciados en cada situación concreta, superando la tecnofobia 

y la tecnofilia. 

Las TIC con Microsoft Teams y la transmisión del conocimiento 

Vygotsky (1978), considera al individuo como el resultado del proceso 

histórico social donde el lenguaje y el pensamiento juegan un papel esencial de 

guías y trasmisores del conocimiento de generación en generación. Este proceso 

es entendido como interacción del ser social con su entorno vivencial; normado 

y relacionado a la realidad socioeconómica y realidades culturales, donde el 
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conocimiento es construido por el mismo sujeto. Es el enfoque del conocimiento 

constructivo que se basa desde la parte instruccional hasta la construccional. El 

aprendizaje puede cambiar las concepciones y opiniones en un camino 

constructivo, apartándonos del mecanicismo; buscando la verdad científica, sin 

entrar en contradicción de lo incorrecto y lo correcto, sino más bien transformar 

el presente a través de un pensamiento activo y original.  

En estos enfoques conceptuales argumentamos sobre la Teoría del 

conocimiento situado que es producto de una relación activa entre un agente y 

el entorno dela información, donde el aprendiz está activamente envuelto en un 

contexto instruccional y realista en donde aprende perceptivamente dejando de 

lado lo memorístico.  

El entorno internet es un gran soporte para alcanzar el conocimiento 

situado en dos de sus características: realismo y complejidad. El internet permite 

realizar interconexiones e intercambios fehacientes entre las personas que 

tienen intereses comunes o se relacionan remotamente de manera fortuita. Son 

usuarios de distintos lugares y contextos culturales, pero que tienen intereses 

similares de comunicación y hasta de trabajo comunitario.  

En el campo educativo internet desempeña un papel fundamental al lograr 

hacer realidad la superación de la intercomunicación, superándola por 

comunicación virtual, beneficiando al proceso enseñante y aprendiz, en lo que 
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maestros y educandos interactúan amigablemente.Esta visión científica se 

acompaña con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), las que 

están constituidas por dos clases de tecnologías, por un lado, están los aspectos 

tecnológicos comunicacionales integrados mediante los medios radiales, 

telefonía, TV y por otro lado están las Tecnologías. 

2.2 Desarrollo de competencias matemáticas 

Capacidades cognitivas  

Arredondo (2006) sostiene que las habilidades cognitivas son aquellas 

posibilitadoras de articulaciones conceptuales, procedimentales y actitudinales, 

como definiciones, conceptualizaciones, informaciones técnicas, metodologías, 

valoraciones, a fin de lograr actuaciones según momentos determinados de 

diferentes realidades. También indica adquirir y desarrollar la capacidad de 

condición abierta y alcanzada gradualmente, lo que requiere prácticas de diversa 

índole, también esforzando y abstrayendo conscientemente. Significa manifestar 

constantemente las prácticas y habilidad de pensamiento y acción. 

Competencias 

Las competencias son aquellas habilidades que muestran los estudiantes 

cuando ya adquirido capacidades en sus respectivas áreas de dominio de 

conocimientos, es mostrar sus respectivas capacidades sobre un determinado 

dominio de conocimientos, saberes actividades y todo tipo de actividad competitiva. 
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(Moreno, O. 2012). 

Planteamiento de hipótesis 

3.1 Hipótesis general 

La aplicación de la plataforma virtual Microsoft Teams influye 

significativamente en el dominio de competencias matemáticas por parte de los 

estudiantes del quinto grado de secundaria de la institución educativa Manuel 

Scorza del distrito de Independencia, Lima, año 2023 

Hipótesis específicas 

HPE1: La plataforma virtual Microsoft Teams influye significativamente en el 

desarrollo de la competencia resuelve problemas de cantidad en el quinto grado 

de secundaria de la institución educativa Manuel Scorza del distrito de 

Independencia, Lima, año 2023 

HE2: La plataforma virtual Microsoft Teams influye significativamente en el 

desarrollo de la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio en el quinto grado de secundaria de la institución educativa Manuel Scorza 

del distrito de Independencia, Lima, año 2023 

3.2 Variables 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variable Dimensión Indicadores Ítems Medid
a 
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Variable 
independient
e: Plataforma 
Microsoft 
Teams 

 
Comprensió
n 
 
 
 
 
Aplicacione
s 
 

 Manejo algorítmico 

 Razonamiento lógico 

 Dominio de las funciones 
virtuales 

 Ingreso al aula virtual 

 Uso de sus lugares 
informáticos 

 Ingreso a la modalidad 
virtual 

 Aplicación de método 
 

  

 
 
Variable 
dependiente: 
Dominio de 
competencias 
matemáticas 

Resuelve 
problemas 
de cantidad  
 
Resuelve 
problemas 
de 
regularidad 
 
Resuelve 
problemas 
de gestión 
de datos 

 Proporcionalidad, 
porcentajes 

 Funciones 

 Inferencias 

 Funciones trigonométricas 

 Operaciones  

 Productos trigonométricos 

 Relaciones de 
equivalencia 

 Estadística descriptiva 

 Estadística inferencial 

 Propuestas 

1, 
2, 
3, 
4, 
5, 
6, 
7, 
8, 
9. 
10  

Escal
a 

 

Metodología 

4.1 Enfoque 

El trabajo está enfocado el nivel cuantitativo, debido a los datos que se recogieron 

mediante los números reales y se realizó la demostración de las hipótesis mediante 

procesos estadísticos.  

4.2 Tipo de estudio 

La presente investigación es aplicada, ya que se resolvió un problema práctico 
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puntual del campo educativo, buscando una solución plausible, cuyo resultado consolida 

un nuevo conocimiento para ser utilizado en su propio campo, como también para ser 

aplicado en otros ámbitos a fin de enriquecer los desarrollos culturales y científicos. 

4.3 Diseño de la investigación 

El diseño utilizado es el cuasi experimental, con grupos experimental y grupo 

control, donde se aplicó el test de conocimientos validado, en términos de pre test y pos 

test. Dicho diseño buscó demostrar las hipótesis con los datos recolectados sobre la 

variable cuantitativa y procesados con los cálculos estadísticos descriptivos, prueba de 

normalidad y procesos inferenciales,  

4.4 Método 

Se hizo aplicó el método hipotético deductivo que según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010), es un método de demostración de hipótesis de lo general a lo particular. 

Este método utiliza los razonamientos deductivos válidos reconociendo las 

conceptualizaciones genéricas para aplicarlas a las conceptualizaciones específicas, de 

manera algorítmica, hasta llegar a la docimasia de hipótesis. Al final se llega a los 

razonamientos analíticos basados en el cálculo estadístico descriptivo e inferencial, 

llegando hasta el estado del arte y las conclusiones con las recomendaciones.  

4.5 Población y muestra  

El tamaño poblacional está conformado por alumnos del quinto grado de 

educación secundaria de la institución educativa Manuel Scorza del distrot de 
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Independencia en el año escolar 2023, que son 80 estudiantes, clasificados en las 

secciones A y B. La muestra lo conformaron 29 estudiantes de los 40 de la sección 

B, es una muestra intencional.   

4.6 Técnicas e instrumentos de recojo de información  

Se hizo uso del interrogatorio con técnica, mediante un test sobre la variable 

dependiente capacidades Matemáticas para el quinto grado educativo de nivel 

secundario. El instrumento de recojo de información fue un cuestionario de 10 

preguntas de alternativa dicotómica medido en el sistema vigesimal y se administró 

a los grupos de estudio experimental y control.  

Presentación y análisis de resultados 

5.1 Presentación de resultados descriptivos 

A continuación, presentamos los datos recolectados de la muestra de estudio 

y procesados por la estadística descriptiva, en la que están contenidos los grupos 

experimental y control. Se exponen las tablas de distribución de frecuencias, los 

histogramas con su polígono de frecuencias en forma de curva de Gauss, los 

estadígrafos de centralización, como la media aritmética y los estadísticos de 

dispersión, como la varianza, la desviación estándar y el error estimado de la media 

aritmética. En cada caso se realiza su respetivo análisis.  

Tabla 6 

Pos test grupo experimental 
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Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 15 11 37,9 37,9 37,9 

16 10 34,5 34,5 72,4 

17 6 20,7 20,7 93,1 

18 2 6,9 6,9 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

                  Figura 5: Histograma del pos test grupo experimental  

 

Figura 6: Diagrama del pos test grupo experimental 

 

 
Interpretación: 

Los resultados del pos test grupo experimental, según la tabla 6 y figuras 5, 

6, arrojaron a la nota 16 con el 34,5% que representan a 11 estudiantes de 29 que 

1
38%

2
35%

3
21%

4
7%
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integran la muestra de estudio y la nota 18 con 6,9% que representa a 2 estudiantes. 

El resto de resultados se encuentran entre ambos extremos.  

Tabla 7        

Frecuencias del Pos test grupo control 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 12 1 3,4 3,4 3,4 

13 3 10,3 10,3 13,8 

14 20 69,0 69,0 82,8 

15 5 17,2 17,2 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

Figura 7: Histograma de pos test grupo control 

 

                    Figura 8: Diagrama porcentual del pos test grupo control 
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Interpretación: 

Los resultados del pos test grupo control, según la tabla 7 y figuras 7, 8, 

determinaron a la nota 14 con el 69% que representan a 20 estudiantes de 29 que 

integran la muestra de estudio y la nota 12 con 3,4% que representa a un estudiante. 

El resto de resultados se encuentran entre ambos resultados. Con dicho resultado 

los estudiantes egresaron del experimento, en su condición de control, demostrar el 

nivel de influencia de la variable independiente. 

Tabla 8 

Estadísticos del post test grupo experimental y control 

 

Pre test 

experimenta

l  

Pre test 

control 

Pos test 

experimenta

l 

Pos test 

control 

N Válido 29 29 29 29 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 4,83 4,38 15,97 14,00 

Error estándar de la 

media 

,263 ,278 ,175 ,122 

Mediana 5,00 5,00 16,00 14,00 

1
4%

2
10%

3
69%

4
17%
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Moda 5 5 15 14 

Desviación Standar 1,416 1,498 ,944 ,655 

Varianza 2,005 2,244 ,892 ,429 

 

La tabla 8 nos reporta el resultado del post test del grupo experimental donde 

su promedio general es 15,97 y el resultado del postest del grupo control tiene su 

promedio general de 14, haciendo una diferencia de 1,97 cuyo resultado favorece 

al grupo experimental, según el cálculo estadístico descriptivo realizado, 

considerado como promedios aprobatorios en el primer caso promedio alto y en el 

segundo grupo promedio regular, producto del trabajo experimental en el grupo 

experimental y trabajo clásico según el grupo control. Sus varianzas son, en el grupo 

experimental 0,892 y en el grupo control es 0,429, haciendo una diferencia 

insignificante de 0,463, indicando que prácticamente tienen varianzas similares. Lo 

mismo sucede con las desviaciones estándares en ambos grupos, el grpu 

experimental en su pos test tiene 0,944 de desviación estándar y el grupo control 

tiene 0,655 de desviación estándar; es decir los grupos son homogéneos entre sí, 

diferentes en sus promedios. 

5.2 Prueba de la hipótesis general 

HG:   La aplicación de la plataforma virtual Microsoft Teams influye significativamente 

en el dominio de competencias matemáticas en los estudiantes del quinto 

grado de secundaria de la institución educativa Manuel Scorza del distrito de 

Independencia, Lima, año 2023 
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H0:    La aplicación de la plataforma virtual Microsoft Teams influye significativamente 

en el dominio de competencias matemáticas en los estudiantes del quinto 

grado de secundaria de la institución educativa Manuel Scorza del distrito de 

Independencia, Lima, año 2023 

Tabla 10  

Prueba T para la Hipótesis General 

 

 

Valor de prueba = 0 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

POSTESEX

PE 

91,052 28 ,000 15,966 15,61 16,32 

POSTESCO

N 

115,164 28 ,000 14,000 13,75 14,25 

Interpretación: 

En la Tabla 10 de Prueba de Hipótesis de muestras o grupos relacionados 

experimental y control, según el coeficiente T de Student de 91,052; con variable 

cuantitativa continua, como se observa en la sig (bilateral) 0,000 de dicha Tabla, de 

significación bilateral encontrada, resulta la siguiente desigualdad: Sig. 0, 000 < 0,05 

con 28 grados de libertad y a un 95% de confianza planteada, se asegura con certeza 

que se rechaza la Hipótesis Nula H0 y se acepta la Hipótesis alterna general (HG), 

donde se afirma que: La aplicación de la plataforma virtual Microsoft Teams influye 

significativamente en el dominio de competencias matemáticas en los estudiantes 

del quinto grado de secundaria de la institución educativa Manuel Scorza del distrito 
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de Independencia, Lima, año 2023 

Conclusiones 

1. La aplicación de la plataforma virtual Microsoft Teams influye 

significativamente en el dominio de competencias matemáticas en los 

estudiantes del quinto grado de secundaria de la institución educativa Manuel 

Scorza del distrito de Independencia, Lima, año 2023. 

2. La plataforma virtual Microsoft Teams influye significativamente en el 

desarrollo de la competencia resuelve problemas de cantidad en el quinto 

grado de secundaria de la institución educativa Manuel Scorza del distrito de 

Independencia, Lima, año 2023 

3. La plataforma virtual Microsoft Teams influye significativamente en el 

desarrollo de la competencia resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio en el quinto grado de secundaria de la institución 

educativa Manuel Scorza del distrito de Independencia, Lima, año 2023 

4. La plataforma virtual Microsoft Teams influye significativamente en el 

desarrollo de la competencia resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre en el quinto grado de secundaria de la institución educativa 

Manuel Scorza. 

Recomendaciones 

1. Se recomienda aplicar la plataforma virtual Microsoft Teams ya que influye 
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significativamente en el dominio de competencias matemáticas en los 

estudiantes del quinto grado de secundaria de la institución educativa Manuel 

Scorza del distrito de Independencia, Lima. 

2. Se recomienda aplicar la plataforma virtual Microsoft Teams por influir 

significativamente en el desarrollo de la competencia resuelve problemas de 

cantidad en el quinto grado de secundaria de la institución educativa Manuel 

Scorza del distrito de Independencia. 

3. Se recomienda aplicar plataforma virtual Microsoft Teams ya que influye 

significativamente en el desarrollo de la competencia, resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio en el quinto grado de secundaria de la 

institución educativa Manuel Scorza del distrito de Independencia. 

4. Se recomienda aplicar plataforma virtual Microsoft Teams ya que influye 

significativamente en el desarrollo de la competencia resuelve problemas de 

gestión de datos e incertidumbre en el quinto grado de secundaria de la 

institución educativa Manuel Scorza del distrito de Independencia, Lima. 
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TÍTULO: Desafíos, necesidades, retos y limitaciones de docentes multigrados.  

RESUMEN 

El docente novel al acceder a una plaza en el sistema educativo nacional algunos 

rechazan por tratarse de localidades rurales, escuelas de organización multigrado. 

Este fenómeno se debe al desconocimiento al trabajar en dicha modalidad, las 

escuelas formadoras no incluyen en su currículo asignaturas que preparen a los 

estudiantes para asumir este reto. 

Actualmente se carece de un programa efectivo para la inserción de los docentes 

rurales que deciden seguir adelante, el cual permita orientarlos y guiarlos en sus 

primeros meses laborales. Según el Manual de organización de educación primaria 

(2012), el supervisor y el Asesor Técnico Pedagógico (ATP) son las figuras 

encargadas de asesorarlos y acompañarlos.  

Es necesario diseñar un programa de inserción accesible, que fortalezca su 

profesionalización, ayuden a mejorar su organización y demás acciones técnico-

pedagógicas-administrativas, con el objeto de enfrentar los desafíos e incluso 

mejorar los resultados educativos. Para realizarlo adecuadamente, es necesario 

hacer un diagnóstico, rescatar las experiencias de docentes multigrados en servicio 

para conocer sus necesidades iniciales, su retos y fortalezas. Dicha experiencia de 

aprendizaje se apoya de la metodología cualitativa, con ayuda del método 

etnográfico, con técnicas de observación, la entrevista, la realización de test de las 

inteligencias múltiples y programación neurolingüística VAK.   

Abstract  

When new teachers access a place in the national educational system, some reject 

it because they are rural localities, multigrade organization schools. This 
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phenomenon is due to lack of knowledge when working in this modality; training 

schools do not include in their curricula subjects that prepare students to take on this 

challenge. 

Currently, there is a lack of an effective program for the insertion of rural teachers 

who decide to move forward, which allows them to be oriented and guided in their 

first months of work. According to the Primary Education Organization Manual 

(2012), the supervisor and the Technical Pedagogical Advisor (ATP) are the figures 

in charge of advising and accompanying them. 

It is necessary to design an accessible insertion program that strengthens their 

professionalization, helps improve their organization and other technical-

pedagogical-administrative actions, in order to face the challenges and even 

improve educational results. To do it properly, it is necessary to make a diagnosis, 

rescue the experiences of multigrade teachers in service to know their initial needs, 

challenges and strengths. This learning experience is supported by qualitative 

methodology, with the help of the ethnographic method, with observation 

techniques, interviews, multiple intelligence tests and VAK neurolinguistic 

programming. 

Palabras claves: docente novel, organización multigrado, programa de inserción, 

supervisor escolar, asesoría, acompañamiento, planeación, diagnostico, 

inteligencias múltiples, neurolingüística VAK. 

I. Introducción 

El docente egresado de su licenciatura, concursa a través de una convocatoria para 

insertarse en el sistema educativo nacional, al ser favorecido en el mismo, puede 

acceder a una plaza que, en ocasiones, se encuentran ubicadas en áreas rurales, 

de organización multigrado, en estas son atendidos más de un grado e incluso todos 
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ellos, sumándose así actividades administrativas que se requieren a través de las 

estructuras educativas. Al enfrentar esta realidad y al carecer de una formación que 

los ayude a desenvolverse plenamente, algunos docentes renuncian, otros deciden 

seguir adelante, aceptando el desafío que se les presenta.  

Actualmente se carece de un programa efectivo de inserción a docentes rurales, en 

el cual, puedan ser orientados, guiados y acompañados en sus primeros días 

laborales. La figura cercana a estos son el supervisor escolar de cada zona donde 

laboran, este junto con los Asesores Técnicos Pedagógicos, deben asesorarlos y 

acompañarlos. 

Mediante la investigación, es posible darse cuenta de las dificultades que enfrentan 

los profesores rurales en sus primeros meses y años de vida laboral. Como 

propuesta se pretende realizar un programa de inserción el cual sea accesible para 

todos los docentes noveles, donde puedan aprender a desenvolverse plenamente 

en estas áreas del conocimiento, donde puedan enfrentar los desafíos que se 

presentan e incluso mejorar los resultados educativos.   

Los objetivos son aquellos que expresan los alcances de la investigación. 

Hernandez, Fernandez y Baptista (2006:47) mencionan que “tienen la finalidad de 

señalar a lo que se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad, pues 

son las guías del estudio”. Es decir, al definir un objetivo se tiene claridad de lo que 

se espera durante la investigación, para la presente experiencia educativa se 

considera el siguiente: Identificar las experiencias docentes multigrados para 

conocer sus necesidades, retos, limitaciones iniciales y el impacto de su función en 

las localidades.  

II. Metodología 
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La metodología que se emplea en la presente experiencia obedece al carácter 

cualitativo por tratarse de un estudio en el ámbito social, James H. McMillan-Sally 

Schumacher (2005:397), propone que a través de ella se amplía el conocimiento de 

fenómenos y promueve oportunidades de tomar decisiones informadas, se 

pretenden describir procesos, datos causales y factores que los ocasionan en un 

determinado objeto de estudio.  

A este método se le conoce como naturalista e interpretativo Uwe Flick (2007:194), 

se apoya de una variedad de materiales empíricos como: historias de vida, 

entrevistas, estudio de casos, experiencia personal, textos observacionales e 

históricos, que describen los momentos habituales, los problemáticos y el 

significado de vida de los individuos. 

La modalidad que se emplea es apoyada por la etnografía al describir e interpretar 

los comportamientos de un grupo determinado de la sociedad, en este caso se 

refiere a los docentes rurales que laboran en escuelas de organización multigrado. 

Angrosino (2012:47) menciona que la etnografía “se realiza en el emplazamiento 

elegido y el etnógrafo es, en la medida de lo posible, un participante subjetivo en la 

vida de aquellos a los que estudia, al tiempo que un observador objetivo de su vida”. 

Como apoyo a esto, se emplea la observación, las entrevistas y recogida de datos 

directamente de la comunidad investigada. 

La muestra etnográfica realizada se encuentra ubicadas en la sierra de Manantlán 

en la región costa sur de Jalisco, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. 

El colectivo docente multigrado se encuentra conformado por 17 docentes, de estos, 

catorce son mujeres y tres hombres (Ver gráfico 1), entre ellos se atienden diez 

planteles multigrado; 3 unitarias, 6 bidocentes, 1 tridocente.  
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Gráfico 1 

 

Se realizan dos acciones en específico, la primera, un diagnóstico introspectivo con 

dos instrumentos; las inteligencias múltiples del modelo de Howard Gardner (1993) 

el cual permite conocer la realidad de como aprende el docente a través de siete 

inteligencias; la verbal lingüística, Lógica Matemática, Visual espacial, Corporal 

Cinestésica, Interpersonal e intrapersonal. El segundo instrumento se aplica 

corresponde a los estilos de aprendizaje de programación Neurolingüística de 

Bandler y Grinder perteneciente al modelo visual-auditivo-kinestésico (VAK). SEP 

(2004: pág. 30) 

Una segunda acción, consiste en realizar una entrevista a través de formulario 

Google donde permita rescatar las experiencias, dificultades y factores que 

fortalecieron el trabajo en localidades rurales, Steiner KVALE (2011) considera que 

la entrevista debe animar a los entrevistados a describir su punto de vista sobre su 

vida y su mundo, algunas de estas fueron; ¿Qué necesidades o retos te enfrentaste 

en tus primeros años de servicio en escuelas multigrado? ¿Qué fue lo que te ayudó 

a enfrentar esas dificultades? ¿Qué conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes 

consideras que debe tener un docente rural en sus inicios? ¿Cuál sería el 

acompañamiento y asesoría ideal de un supervisor a docentes multigrado? 
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Cuando no se conocen las capacidades, habilidades, intereses, estilos y canales de 

aprendizaje de los docentes, las capacitaciones que se ofrecen se dan de manera 

estandarizada, regularmente se utiliza un sistema de representación que pondera 

en la desigualdad, algunas veces se potencia a unos y deja en desventaja a otros. 

Al realizar las acciones descritas en el apartado anterior, es posible conocer a la 

población, por ende, se favorece a la totalidad en los procesos de formación. 

Con la aplicación de las acciones es posible realizar un diagnóstico de la población 

estudiada, reconocer que de los diecisiete docentes que se les aplicó el instrumento 

de estilo de aprendizajes, nueve resultaron predominar el estilo kinestésico, cinco 

son visuales y tres auditivos. Cabe destacar, que en la interpretación de los test se 

pudo apreciar que también existen aprendizajes mediante otros estilos, sin 

embargo, con menos frecuencia. (Ver gráfico 2) 

Gráfico 2. Programación 
Neurolingüística 

a 

Con la segunda acción, se destaca que la aplicación se realiza a la misma muestra 

(17 docentes), a diferencia de la anterior, en los participantes se observa que 

predominan en igualdad de frecuencia dos o más inteligencias, la mayoría de los 
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individuos tenemos todas las inteligencias SEP (2004: pág. 40), esto influye en el 

total de la muestra planteada como se muestra en el gráfico 3.  

Gráfico 3. Inteligencias múltiples 

 

Al realizar una interpretación de la misma, se refleja que la inteligencia que 

predomina es la intrapersonal, lo que significa que estos, aprenden a través de las 

experiencias, poseen la capacidad de percibir y establecer distinciones en los 

estados anímicos al interactuar con personas. En cinco docentes predomina la 

inteligencia interpersonal, en tres la lógica-Matemática y en dos en la verbal-

espacial, visual-espacial, la corporal-cinestésica y Musical-rítmica. 

Estas primeras exploraciones permiten tener un amplio panorama de cómo 

aprenden lo docentes, de esta manera, es más sencillo que el supervisor escolar de 

la zona lo tome en consideración para el diseño y desarrollo de las capacitaciones 

que se tiene durante los Consejos Técnicos Escolares, las visitas las escuelas de 

asesorías y acompañamientos SEP (2021: pág. 20) 

En cuanto a la segunda acción realizada, se obtienen experiencias interesantes al 

realizar la entrevista estructurada a través del formulario de Google, las cuales se 

clasifican las siguientes: 
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Necesidades o retos en los primeros años de docente rural, uno de retos es 

trasladarse hacia las localidades donde se encuentran las escuelas multigrado, 

normalmente un recién egresado de la licenciatura de educación carece de un 

transporte propio, ya que apenas inicia su vida laboral, esto complica mucho el 

desplazamiento y la única opción es a través de transporte público o como 

comúnmente se conoce de “raite”. Al llegar a la escuela, se observan carencias en 

los materiales, servicios básicos, instalaciones poco dignas, etc., a pesar de ello 

existen el compromiso y pasión por seguir adelante. 

Entre las necesidades técnico-pedagógicas se encuentran la elaboración y 

ejecución de una planeación multigrado, se desconoce como vincular contenidos y 

temáticas entre los grados que se atienden, la inexperiencia en la organización 

grupal favorece algunos alumnos pero deja en desventaja a otros, se complica 

enseñar el proceso de lectoescritura a los más pequeños mientras se atienden a los 

demás alumnos de distintas edades, los tiempos que se asignan para la enseñanza 

se fragmentan de acuerdo a los grados, se trabaja más de la jornada establecida 

por el compromiso ético profesional y esto termina agotando a los docentes. 

III. Resultados 

Las reuniones de Consejo Técnico Escolar con el supervisor de zona es un 

momento clave para mejorar la práctica y la autoformación profesional, en estos 

espacios a través de la comunicación horizontal con otros colegas se conjugan años 

de experiencia en este ámbito multigrado, se comparten estrategias, soluciones a 

las dificultades que se van enfrentando día a día.  

Las capacitaciones que se tienen impactan en la mejora de la organización áulica, 

la planeación multigrado, la vinculación de contenidos entre grados-campos 

formativos, la colaboración, la comunicación entre la escuela-familia, técnicas 
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funcionales como el trabajo en equipo con alumnos de distintos grados, distribución 

de los tiempos para clases efectivas, así como los Procesos de Adquisición de la 

Lectoescritura y Matemáticas (PALEM). 

La supervisión escolar es pieza clave para apoyar a los docentes en su inserción, 

es importante contar con un supervisor que coadyube en el proceso, que cuente 

con la disposición de ayudar, que sea tolerante, que acuda a las escuelas, que 

observe las prácticas, que pueda ofrecer un sinfín de posibilidades que permita 

mejorar la pedagogía y la administración de los planteles.  

Las competencias que debe tener un docente multigrado para trabajar en el medio 

rural son; debe estar dispuesto a trabajar en lugares remotos, con carencias de 

infraestructura, materiales educativos, servicios básicos, debe ser paciente con 

alumnos, con padres de familia, reconocer que el nivel de escolaridad de la 

población es limitado, por lo tanto debe de adecuarse a ello, debe ser creativo al 

momento de diseñar su planeación, considerar dentro de la organización técnicas 

colaborativas, que trabaje en equipo con actividades que impacten en la localidad, 

dominio del currículo, saber diseñar proyectos escolares, de escuela y comunitarios.  

Debe tener apertura a la comunicación con las autoridades educativas, locales, con 

colegas, con padres de familia, tener conocimientos generales para resolver 

situaciones difíciles, debe ser empático con los alumnos, conocer los proyectos de 

vida de sus alumnos y fortalecerlos, motivarlos para que trasciendan, debe tener 

pasión por su trabajo, responsable, innovador, flexible, sentirse parte de la 

comunidad donde labora, comprometerse con un servicio de excelencia, observador 

y reconocerse como objeto de observación. 

Las escuelas rurales de organización multigrado, de acuerdo con lo establecido en 

el convenio de estructura ocupacional publicado por la Secretaría de Educación 
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Pública (2015) no cumplen con la Relación Alumno Maestro (RAM) suficiente para 

contar con un directivo con clave para que se haga responsable de todas las 

solicitudes que llegan a través de la estructura, por esta razón es el mismo docente 

frente a grupo el que debe atenderlas.  

Las solicitudes administrativas son complejas, urgentes y requieren equipos 

tecnológicos para ser atendidas; computadora, internet o impresora, las escuelas al 

no contar con algún elemento de los mencionados, deben desplazarse a otras 

localidades cercanas para realizarlas, se suspenden clases para ello, se descuida 

lo pedagógico, implica gasto económico e incluso hasta disgustos de algunas 

autoridades por no saber cómo llenar los documentos o no hacerlos en el tiempo 

que se solicitan. 

Visto desde una perspectiva de aprendizaje, este rol directivo fortalece la 

comunicación, la negociación, la gestión ante diversas instancias para mejorar la 

infraestructura escolar, permite manejar estadísticas, trabajar en plataformas, a 

tomar decisiones para el bien común de la localidad. Muchas de las veces este 

trabajo se hace después del horario escolar, lo que implica llevarse tareas extras a 

casa y sin ser remunerado económicamente. 

En cuanto a la revalorización de la función, en las localidades alejadas de los 

asentamientos urbanos, el docente es mayor valorado que en las que se encuentran 

más cercanas, a pesar de que sean la misma organización. En el primer caso, los 

padres de familia son conscientes de la lejanía, saben que el docente que decide 

realizar su labor ahí, se compromete, se esfuerza de manera exorbitante, por lo 

tanto, deben apoyarlo y cuidarlo para que permanezca.  

En el segundo caso, donde las localidades se encuentran cercanas a las cabeceras 

municipales, sus características son diferentes, hay mayor nivel de estudios en los 
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padres, hay profesionistas, se trasladan a trabajar fuera de la localidad, ven la 

escuela como un lugar seguro para que sus hijos estén cuidados y no como una 

institución de aprendizaje, existen padres de familia que ven el trabajo docente 

como una obligación por recibir un sueldo por ello, mencionando –Por eso les 

pagan, por cuidar a nuestros hijos- esto no es una generalidad, también existen 

padres comprometidos con la labor de educación, siempre son más los que apoyan 

y por esta razón vale la pena ser docente. 

La asesoría es un tema que los supervisores escolares deben considerar de manera 

permanente, se necesitan aquellas que orienten, que fortalezcan el rol docente 

multigrado. El acompañamiento, debe ser constante, la supervisión escolar debe 

verse como aliada en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, debe gestionar 

materiales, talleres, fortalecer la alianza entre las autoridades educativas-locales-

padres de familia, debe demostrar un liderazgo efectivo, debe escuchar de manera 

eficaz para apoyar en la solución de conflictos o dificultades.  

El supervisor debe conocer el personal con el que cuenta, debe tener presente el 

diagnóstico de cada localidad, debe indagar en las fortalezas y áreas de 

oportunidad, en su plan de trabajo debe considerar la asesoría y el acompañamiento 

priorizando en los noveles que inician en el proceso laboral, de tal manera que 

pueda desarrollar el potencial de cada uno de manera equitativa. La presencia en 

las escuelas es importante, debe presenciar las reuniones con padres de familia, 

los alumnos deben conocerlo para que se sientan tomados en cuenta y visitados 

por figuras importantes del sistema educativo. 

IV. Conclusión 

Los docentes rurales son personas comprometidas con su labor de enseñanza en 

las localidades donde brindan el servicio. Su función, no se limita únicamente al 
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aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes, sino que trasciende a las familias y 

a todas las personas de la localidad. Son considerados todólogos, algunas veces, 

son quienes tienen un nivel de estudio más elevado que el resto de la población, 

inspiran confianza y apoyan en la solución de problemas en la localidad. 

Las escuelas donde laboran se encuentran en áreas de alta marginación, sus 

espacios de trabajo son pequeños, con escasos servicios básicos; sin agua potable, 

drenajes, internet, materiales educativos, tecnológicos, en general, laboran con 

pocos recursos. El docente multigrado atiende varios grados en el mismo salón, en 

ocasiones todos, es responsable de la administración del plantel, realiza la función 

directiva, de limpieza y mantenimiento del mismo, lo que implica permanecer horas 

extras en las escuelas, por eso, se aprecia y valora su trabajo. 

Las oportunidades para actualizarse son mínimas, en gran parte, las ofertas son a 

través de internet, servicio que no existe en las localidades o bien, de manera 

presencial en las cabeceras municipales, lo que implica trasladarse varias horas, 

implicando riesgos de movilidad y gastos excesivos. El acercamiento genérico que 

se tiene a la profesionalización ocurre cada mes en las capacitaciones de Consejo 

Técnico Escolar ofertado por el supervisor de zona. 

La función del supervisor en de vital importancia para inserción de los docentes 

noveles, por ello debe ser un líder, debe estar disponible para ellos, debe conocer 

y ofrecer distintas estrategias para el funcionamiento de las escuelas, para orientar 

los procesos de la enseñanza y el aprendizaje en cada localidad, debe conocer cada 

escuela, debe ser garante de un servicio de excelencia por tal razón debe 

acompañar y asesorar a cada docente rural. 

Debe conocer a los docentes rurales, su trayectoria académica, la institución donde 

se formó, sus gustos, sus necesidades, intereses, su visión, los canales y estilos de 
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aprendizaje, realizar un buen diagnóstico orienta al supervisor en el diseño y 

ejecución de capacitaciones que atiendan la diversidad del grupo, ponderando en 

un ambiente y comunicación efectiva.   
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Caracterización fisicoquímica y bromatológica de la cáscara de haba (Vicia 

faba) de la industria alimenticia de Pasto Nariño y su uso posible en la 

formulación de un concentrado para levante porcino. 

 

 

Resumen 

En esta investigación se realizó la caracterización fisicoquímica y bromatológica de 

la cáscara de haba (Vicia faba), en ella se determinaron los porcentajes de proteína, 

fibra, grasas, contenido de humedad y cenizas. Para este estudio se utilizaron 30 

gramos de cáscara de haba y se utilizaron las metodologías establecidas por la 

Norma Técnica Colombiana. Se obtuvo como resultados, 5,11 % proteína, 2,03 % 

fibra, 0,56 % grasa, 39,64 %, humedad y 3,29 % cenizas. 

Finalmente, se puede establecer que la cáscara de haba presenta un buen 

contenido en porcentaje de proteína de 5,11, que según especificaciones del 

análisis físico que debe cumplir un concentrado para especie porcina según la NTC 

1839, un alimento completo para cerdos debe tener un contenido total de 18% de 

proteína.  

 

Palabras claves: caracterización, fisicoquímica, cáscara de haba, proteína   

 

Abstract 

In this research, the physicochemical and bromatological characterization of the 

broad bean (Vicia faba), peel was carried out; the percentages of protein, fiber, fat, 

moisture content and ash were determined. For this study, 30 grams of bean peel 

were used and the methodologies established by the Colombian Technical Standard 

were used. The results were 5.11% protein, 2,03% fiber, 0,56% fat, 39,64%, humidity 

and 3,29% ash.  

Finally, it can be established that the bean peel has a good protein percentage 

content of 5.11, which according to specifications of the physical analysis that a 
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concentrate for swine species must comply with according to NTC 1839, a complete 

feed for pigs must have a total content of 18% protein.  

 

Key words: characterization, phisical chemistry, bean peel, protein  

 

 

I. Introducción 

 

En Colombia, para el 2017, la producción de residuos agrícolas de los cultivos 

más representativos como plátano, café, entre otros, se estimó en 218.007.204 

toneladas. Una pequeña parte de estos residuos se utiliza en la producción de 

alimentos para animales, la producción de biocombustibles y la producción de 

papel (Gómez, 2019). Según el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), se desperdician 13.000 millones de 

toneladas de alimentos producidos para el consumo humano, el desperdicio se 

produce en todas las etapas de producción, cultivo, procesamiento, distribución 

y consumo (Atanasovski, 2018). La industria agrícola considera que, la 

disposición final de los residuos generados en todo el proceso de producción es 

el mayor de los problemas que enfrentan en la actualidad (Cury et al 2017).  

 

El haba (Vicia Faba) es uno de los cultivos más antiguos y valiosos para el 

consumo humano, ocupando el quinto lugar en la producción de hortalizas en el 

mundo, es utilizado como forraje y alimento, se caracteriza por tener alto 

contenido de proteína, y en diversos lugares las consumen como el único aporte 

proteico en la alimentación. Las habas secas son ricas en lisina (19,8 g/kg de 

materia seca) y bajos en metionina (2,6 g/kg materia seca), cisteína (3,7 g/kg 

materia seca) y triptófano (2,7 g/kg de materia seca) (Vioque et al.,2012). Las 

habas no sólo contienen proteínas, sino también varias sustancias no proteicas, 
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como almidón, fibra y grasa, entre otros (Multari et al., 2015; Sharan, Zanghelini 

et al., 2021). 

 

El principal residuo que se obtiene de estos cultivos son las cáscaras del haba 

que al igual que el grano también contiene una parte importante de principios 

nutritivos como proteínas, grasas y cenizas 5,03 - 0,5 y 2,36 % respectivamente 

(Aguiar et al., 2014). De igual forma, cabe señalar que estos residuos tienen una 

estructura leñosa, es decir, contienen lignina, celulosa y hemicelulosa, que en 

conjunto le otorgan propiedades lignocelulósicas por lo que su proceso de 

degradación natural es bajo convirtiéndose en un problema debido a que no 

tienen una disposición final adecuada. (Box, 2014). Las cáscaras de habas se 

pueden utilizar como fuente de fibras insolubles en concentrado para porcinos o 

cerdos gestantes, al tiempo que aportan una cantidad de proteína y almidón para 

aumentar su valor nutricional (Aqua Feed, 2023). 

 

Por otro lado, cabe señalar que muchos tipos de harina obtenidos a partir de 

cereales como trigo, cebada y el centeno, contienen altos niveles de gluten, este 

se compone de gliadina y glutenina que funcionan como anti-nutrientes 

inmunógenos, lo que quiere decir que son potenciales causantes de 

enfermedades autoinmunes al consumir harinas o proteínas de animales 

alimentados con concentrados derivados de esa harina (Sayer, 2014). En 

cambio, la harina de haba es libre de gluten, siendo un alimento alternativo rico 

en proteínas que reducen el contenido de indol en la grasa dorsal de los cerdos 

en crecimiento y conduce a altos niveles de fitoestrógenos en el plasma y los 

músculos de los animales (Smith et al. 2013).  
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Para el 2020, la producción mundial de carne de cerdo superó los 100 millones 

de toneladas, en Colombia la producción durante este periodo donde se 

presentó variabilidad social y económica fue más de 440 mil toneladas, siendo 

las regiones más destacadas, Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y Eje 

Cafetero con más del 40%, 17%, 15% y 8% respectivamente (MinAgro, 2020).  

 

Entre los diferentes grupos de alimentos, los cereales y hortalizas ocupan la 

mayor parte de cultivos a nivel mundial, lo que supone dos tercios de la ingesta 

total de dietas balanceadas. La disponibilidad limitada y el alto costo de los 

materiales utilizados en la producción de alimentos para porcinos nos obliga a 

encontrar nuevas formas de alimentar a los animales teniendo en cuenta los 

requisitos de las normas (Hurtado, 2011).  

 

De acuerdo con la NTC 1839 alimento para cerdos en la etapa de levante, es 

necesario ciertos requisitos en sus diferentes composiciones teniendo en cuenta 

que la proteína debe contener un porcentaje mínimo del 18% (Icontec, 2019). 

Por tal motivo, el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo 

caracterizar fisicoquímica y bromatológicamente la cáscara de haba (Vicia 

Faba), y establecer su uso posible en la formulación de un concentrado para 

levante porcino, de tal forma que se genere un producto con valor agregado a 

partir de estos residuos. 

 

II. Metodología 

 

Este trabajo de investigación es de tipo cuantitativa y aplicada, se realiza en dos 

etapas, primera etapa, recolección y tratamiento de las cáscaras de haba (Vicia 

Haba) y segunda etapa, caracterización fisicoquímica y bromatológica de la 

cáscara de haba (vicia faba).  
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La recolección de la materia prima se realiza en la industria alimenticia de Pasto- 

Nariño y el desarrollo de la investigación se realiza en el Campus deportivo 

Alvernia de la universidad Mariana de la Ciudad de Pasto-Nariño en el 

laboratorio de Química; para su respectiva recepción se retiran las partículas 

extrañas, piedras o residuos que no pertenezcan a dicho producto.  

Para la caracterización se realizan los ensayos de humedad, se pesan 3 

muestras de cáscara de haba y se los ingresa a la balanza de humedad hasta 

que el panel de control indique su respectivo resultado en porcentaje, esta 

metodología de acuerdo a la NTC 4888, para los ensayos de ceniza se ingresan 

las 3 muestras con su respectiva capsula  a la mufla a una temperatura de 550°C, 

durante 1 hora, posteriormente se deja enfriar en el horno a 100°C por 10 

minutos y en el desecador por 5 minutos, la metodología de acuerdo a la NTC 

4648. Para la determinación de grasa se realizo la extracción por el método 

Soxhlet en la cual se usa solventes y se adiciona hexano, la extracción se realiza 

a 100°C durante 2 horas, terminado el tiempo se enfría a temperatura ambiente 

y se ingresa al rotavapor, finalmente se enfrían las muestras para registrar su 

peso final, la metodología de acuerdo a la NTC 4969. La determinación de fibra 

debe estar seca y libre de grasa, se usan 3 muestras y se ingresas a un matraz 

de reflujo que se le adiciona 100 mL de ácido sulfúrico al (0.25N), se realiza 

respectivo montaje a 100°C durante 30 minutos, transcurrido el tiempo se lava 

el residuo con 50 mL de agua destilada y 20 mL de etanol al (96%V/V), se 

ingresa a la mufla por 550°C durante 1 hora y finalmente se deja enfriar para 

registrar su peso final, la metodología se realiza de acuerdo a la NTC 5122. Por 

último, para la determinación de proteína se utiliza el método Kjeldahl, se pesan 

las muestras respectivas en tubos digestores y se usa el reactivo de digestión 

de nitrógeno, para llevarlos a la cabina extractora por un tiempo de 60 min a 

420°C, posteriormente se trasladan los tubos a un digestor de nitrógeno para su 



 

2474 
 

respectivo lavado por un tiempo de 3 minutos, para ingresarlos a un matraz 

Erlenmeyer para la titulación con (HCl 0,1M), la metodología se realiza de 

acuerdo a la NTC 5122. (Icontec, 2022).  

 

Figura 1 

Metodología de la caracterización físico química y bromatológica de la cáscara 
de haba  
 

 
 

 
 

 Contenido de humedad: De acuerdo con la metodología establecida por 

la NTC 4888, se realizan los ensayos en el equipo de balanza analizadora 

de humedad, las muestras se aplican por triplicado para obtener una 

mejor precisión en los resultados.  

 

 Contenido de cenizas: De acuerdo con la metodología establecida por la 

NTC 4648, se realiza en el equipo mufla, donde se aplican muestras por 

triplicado y se calcula el valor correspondiente de ceniza según la 

ecuación 1. 

 

%𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 =
(𝑃𝑖 − 𝑃) − (𝑃𝑓 − 𝑃)

𝑀
∗ 100 
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Bromatológica

Recolección de la
cáscara de haba
previamnete
sometida a un
proceso de pre-
secado, selección
y retiro de
partículas
extrañas de forma
manual

Pruebas:

Contenido de
humedad

Contenido de
cenizas

Pruebas:

Contenido de
grasa, metodo
Soxhlet

Contenido de fibra

Contenido de
proteina



 

2475 
 

Ecuación 1. Determinación de cenizas 

  

Pi: Peso de crisol con muestra 

P: Peso del crisol vacío 

Pf: Peso del crisol con muestra calcinada 

M: Peso de la muestra 

 

 Determinación de grasa: De acuerdo con la metodología establecida por 

la NTC 4969, se utiliza el equipo Soxhlet, las muestras se realizan por 

triplicado y se calcula el valor correspondiente de grasa según la ecuación 

2.  

 

%𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑦 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒𝑠 =
(𝑃𝑓 − 𝑃𝑖)

𝑀
∗ 100 

Ecuación 2. Determinación de grasa 

Pi: Peso del balón soxhlet 

Pf: Peso del balón final 

M: Peso de muestra 

 Determinación de fibra: De acuerdo con la metodología establecida por la 

NTC 5122, se utilizan los equipos de plancha de calentamiento, bomba 

de vacío y mufla, las muestras se realizan por triplicado y se calcula el 

valor correspondiente de fibra según la ecuación 3. 

 

%𝐹𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎 =
(𝑃𝑓 − 𝑃𝑖)

𝑀
∗ 100 

Ecuación 3. Determinación de fibra 

 

Pi: Peso de crisol vacío 

Pf: Peso de crisol con muestra calcinada 

M: Peso de muestra 
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 Determinación de proteína: De acuerdo con la metodología establecida 

por la NTC 4657, se utilizan los equipos de cabina extractora de gases y 

humos y destilador de nitrógeno, se aplican las muestras por triplicado y 

se calcula el valor correspondiente al nitrógeno según la ecuación 4. 

 

%𝑁 =
1400 ∗ (𝑉𝑚 − 𝑉𝑏) ∗ 𝑁

𝑃𝑚 ∗ 1000
 

Ecuación 4. Determinación de nitrógeno 

 

Vm: Volumen (mL) de HCl gastados en la titulación de la muestra. 

Vb: Volumen (mL) de HCl gastados en la titulación del blanco. 

N: normalidad del HCl 

Pm: Peso (g) de la muestra utilizada. 

 

Se calcula el porcentaje de proteína presente en la muestra según la    

ecuación 5.  

%𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎 = %𝑁 ∗ 6,25 

Ecuación 5. Determinación de proteína 

 

III. Resultados 

 

Se recolectaron 2 kg de cáscara de haba (vicia faba), y se transportó hasta los 

laboratorios de la sede Alvernia de la Universidad Mariana, para su respectiva 

caracterización fisicoquímica y bromatológica. 

 

Figura 2  

Residuos Cáscara de haba 
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De acuerdo a la caracterización fisicoquímica de la cáscara de haba (Vicia faba) 

se obtuvo los siguientes resultados, como se observan en la tabla 1.  

 

Tabla 1  

Caracterización de las propiedades físicas y químicas de la cáscara de haba 

Cáscara de haba 

Parámetro Muestra1

% 

Muestra2 

% 

Muestra3 

% 

Promedio 

% 

Desviación 

Estándar 

Error 

Absoluto 

Humedad 40,34 39,58 39,58 39,64 +0,67 -27.96 

Cenizas 4,45 2,41 2,06 3,29 +1,05 -0.93 

Nota: Valores promedio de tres muestras  

 

En la tabla 1 se puede establecer los parámetros obtenidos en cuanto a las 

propiedades de la cáscara de haba, en donde los resultados son similares al estudio 

realizado por Aguiar (2014), en el cual, se empleó la misma variedad de haba, así 

como el mismo protocolo de laboratorio, obteniendo para la ceniza un valor de 

2,36%, similar al valor reportado por la tabla 6 del presente estudio.  

 



 

2478 
 

En cuanto a la humedad y de acuerdo con datos bibliográficos de Morales (2014), 

para la cáscara de Vicia faba tienen una humedad entre el 9,58% y el 11,68, 

resultados con mayor diferencia a los de esta investigación, debido a que en el 

estudio se quería llegar a la obtención de un polvo instantáneo de la cáscara de 

haba por medio de secado por atomización (temperatura del aire = 200°C, 

temperatura del extracto = 20°C, Presión aire = 4 kg/cm2). 

 

De acuerdo a la caracterización fisicoquímica de la cáscara de haba (Vicia faba) 

se obtuvo los siguientes resultados, como se observan en la tabla 2.  

 

Tabla 2 

Caracterización de componentes nutricionales de la cáscara de haba 

Cáscara de haba 

Parámetro Muestra1

% 

Muestra2

% 

Muestra3

% 

Promedio

% 

Desviación 

Estándar 

Error 

Absoluto 

Proteína 5,60 4,03 5,70 5,11 +0,94 -0.08 

Fibra 2,00 1,80 2,30 2,03 +0,25 12,97 

Grasa 0,69 0,42 0,57 0,56 +0,14 -0.06 

Nota: Valores promedio de tres muestras  

 

De la tabla 2, se puede apreciar que los valores obtenidos de los componentes 

de la cáscara de haba, no alcanzan los criterios establecidos en la Norma 

Técnica Colombiana 1839 (Icontec, 2019). En cuanto al porcentaje de grasa, se 

obtuvo 0,57%, y la norma específica un mínimo de 3%; así mismo, los valores 

de proteína y fibra se encuentran por debajo del rango de la norma (18 y 7%) 

respectivamente; lo anterior, debido a que no se está utilizando una fuente 
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primaria como materia prima, sino subproductos agroindustriales, los cuales, 

aunque tienen valores más bajos que la norma de referencia, siguen siendo 

significativos para su adición en la mezcla final con los demás ingredientes  

 

Por otra parte, en el estudio realizado por Aguiar (2019) se obtuvo resultados 

similares en algunos de los parámetros de esta investigación, dado que se 

evaluó la misma variedad de cáscara de haba y se siguió la misma metodología 

para la caracterización bromatológica, como por ejemplo, en la proteína, el valor 

obtenido para Aguilar es de 5,03%; de la misma manera, en el estudio realizado 

por Box (2014), para la grasa se obtuvo un valor de 0,5%; a diferencia del estudio 

de Martínez (2017), en el cual se empleó el método de Weende para el análisis 

de proteína, cenizas, grasa, fibra y la humedad, análisis del cual para la proteína 

se obtuvo 10%. 

 

 

IV. Conclusiones 

 

Los resultados de la caracterización bromatológica y de los componentes 

fisicoquímicos de los residuos de cáscara de haba, revelaron valores 

significativos en comparación con otras fuentes revisadas durante la discusión. 

El porcentaje de proteína determinado se sitúa en concordancia con los rangos 

identificados en investigaciones que emplean materias primas similares. No 

obstante, es crucial tener en consideración la diversidad de metodologías 

empleadas en las investigaciones realizadas por otros autores, lo cual puede 

inducir a variaciones en los resultados obtenidos. 

 

Además, se puede concluir que la cáscara de haba presenta un buen contenido 

en porcentaje de proteína (5,11%), que de acuerdo a parámetros establecidos 
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en el análisis físico para la elaboración de un concentrado para especie porcina 

según la NTC 1839, presenta un  valor apreciable el cual puede ser 

complementado con algún componente adicional para alcanzar un contenido 

total de 18% de proteína.  
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PHARMACOTHERAPY FOLLOW-UP OF POST-SURGICAL PATIENTS IN 

OPHTHALMOLOGY 

Resumen 

El seguimiento al egreso en pacientes con procedimientos quirúrgicos en 

oftalmología, permite establecer la dimensión de la interacción del medicamento con 

el paciente, de acuerdo a la educación suministrada y cuidados previos después de 

la intervención, esperando adoptar nuevas estrategias para proporcionar el correcto 

seguimiento ante el estado y comportamiento del paciente. Objetivo determinar la 

efectividad del seguimiento farmacoterapéutico al egreso con el fin de ayudar a las 

necesidades relacionadas con la medicación de los pacientes oftalmológicos bajo 

un procedimiento quirúrgico. Materiales y métodos es un estudio cuantitativo, 

empírico analítico, de tipo de descriptivo, el cual fue realizado con una muestra de 

30 pacientes oftalmológicos con seguimiento al egreso farmacoterapéutico 

ambulatorios posquirúrgicos que asisten a una clínica privada de la ciudad, 

analizado a través del paquete estadístico EPIDAT 4.2. Conclusiones realizar un 

seguimiento a la terapia como práctica asistencial centrada en el paciente, favorece 

el uso efectivo y seguro de los medicamentos, permite dar solución progresiva a los 

problemas de salud y mejorar la calidad de vida de los pacientes que reciben 

medicación. 

Palabras Clave: Terapéutico, oftalmología, servicio farmacéutico farmacovigilancia. 

 

Abstract 
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The follow-up at discharge in patients with surgical procedures in ophthalmology, 

allows establishing the dimension of the interaction of the drug with the patient, 

according to the education provided and previous care after the intervention, hoping 

to adopt new strategies to provide the correct follow-up before the patient. state and 

behavior of the patient. Objective to determine the effectiveness of 

pharmacotherapeutic follow-up at discharge in order to help the needs related to 

medication of ophthalmological patients undergoing a surgical procedure. Materials 

and methods is a quantitative, empirical, analytical, descriptive study, which was 

carried out with a sample of 30 ophthalmological patients with post-surgical 

outpatient pharmacotherapeutic discharge follow-up who attend a private clinic in 

the city, analyzed through the statistical package EPIDAT 4.2. Conclusions 

Monitoring therapy as a patient-centered care practice favors the effective and safe 

use of medications, allows progressive solutions to health problems, and improves 

the quality of life of patients receiving medication. 

 

Key words: Therapeutic, ophthalmology, pharmaceutical services, 

pharmacovigilance. 

 

Introducción 

Actualmente las enfermedades crónicas son la primera causa de muerte y 

discapacidad precoz, llevando a realizar cambios en el estilo de vida de la población 

que la padece, esto también involucra a sus familiares y da paso a ser una situación 

que afecta la cotidianidad, generando un impacto económico y emocional que 

interfiere en el concepto de calidad de vida; por ser el diagnostico de cataratas una 

de las causas de ceguera sin prevenir su aparición y con un alto índice progresivo 

por envejecimiento en la población (1), por lo tanto es de importancia atenderlo 

como un problema de salud pública; con apoyo del método Dáder como herramienta 

fundamental para llevar a cabo el estudio, se determinó que el seguimiento 

farmacoterapéutico es una práctica que permite detectar, prevenir y resolver 

problemas relacionados con los medicamentos (2), así mismo existe una relación 

significativa entre la atención farmacéutica y la disminución de la automedicación 

de pacientes ambulatorios, ya que la dispensación y orientación farmacéutica como 

factor que disminuye positivamente la automedicación garantiza una atención en 

beneficio de los pacientes (3), ya que, muchos de los medicamentos utilizados con 

fines terapéuticos son de alto costo, afectando así la calidad de vida de los pacientes 
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y sus acompañantes (4). Según los datos de la Organización Mundial de la salud, 

la cifra estimada de personas con discapacidad visual son 253 millones, de las 

cuales 36 millones son ciegas y 217 millones presentan discapacidad visual 

moderada a grave concentrándose principalmente en países de bajos ingresos en 

un 90%, el 81% de las personas con ceguera o que padezcan discapacidad visual 

moderada a grave son mayores de 50 años, sin embargo, se estima que el número 

de niños con discapacidad visual asciende a 19 millones, de los cuales 12 millones 

la padecen debido a errores de refracción (5). Las principales causas de 

discapacidad visual son los errores de refracción no corregidos, como es el caso del 

pterigión y las cataratas no operadas siendo éstas las principales causas de ceguera 

en los países de ingresos medios y bajos (6). El éxito de un procedimiento quirúrgico 

se encuentra estrechamente relacionado al uso apropiado de los medicamentos y 

cumplimiento de las recomendaciones médicas (7), que a su vez se encuentra 

fuertemente influenciado por diversas variables que de no ser identificadas a tiempo 

podrían desencadenar reacciones en el tratamiento o el surgimiento de problemas 

ocasionados con los mismos, al uso inapropiado de medicamentos (8), de acuerdo 

a los programas piloto de seguimiento farmacoterapeutico para resolver problemas 

relacionados con medicamentos en pacientes, la atención a través del personal de 

salud en el servicio farmacéutico, conlleva a  promover estrategias y la adaptación 

de modelos e instrumentos farmacéuticos que garanticen la calidad del uso racional 

del medicamento, siendo necesario aportar a la contribución del seguimiento al 

egreso en la prevención y control de temas relacionados con estos (9). Siendo el 

objetivo del estudio, determinar la efectividad del seguimiento farmacoterapéutico al 

egreso, con el fin de ayudar a las necesidades relacionadas con la medicación de 

los pacientes oftalmológicos bajo un procedimiento quirúrgico (10). 

 

Métodos 

El diseño metodológico corresponde a un paradigma cuantitativo, de enfoque 

empírico analítico y tipo descriptivo, la participación de la población estuvo 

conformada por pacientes oftalmológicos con seguimiento al egreso 

farmacoterapéutico ambulatorios posquirúrgicos que asisten a una clínica privada 

de la ciudad; la muestra destinada al estudio está conformada por 30 pacientes que 

por medio de una técnica e instrumento llevado a cabo se realizó una prueba piloto 

verificando la efectividad del seguimiento farmacoterapéutico al egreso de los 

pacientes frente al instrumento, con el fin de asegurar el entendimiento del 
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instrumento y la forma de abordar a los sujetos, aparte de realizar cambios 

pertinentes en el mismo; en cuanto al estudio de la información, se hizo una captura 

de los datos a formato Excel, el cual fue analizado a través del paquete estadístico 

EPIDAT 4.2, cabe mencionar que los datos sociodemográficos se realizaron de 

forma descriptiva respondiendo a la importancia antes durante y después de la 

intervención del seguimiento farmacoterapéutico y a identificar los problemas 

relacionados con los medicamentos PRM, como a evaluar la necesidad y seguridad 

de la farmacoterapia.  

Resultados 

Los resultados corresponden al cuestionario aplicado a 30 personas, hombres y 

mujeres, en edades entre 33 y 89 años, la mayoría se encuentran en el rango de 61 

años, los cuales se tuvieron en cuenta según las dimensiones del seguimiento 

farmacoterapéutico que aborda de manera global los problemas de salud 

relacionados a la oftalmología y los medicamentos que utiliza el paciente 

centrándose en este caso, en los efectos asociados a la medicación, que incluye las 

principales causas de consulta, medicamentos formulados, promoción de la salud, 

asistencia a controles médicos y toma de medicamentos según prescripción. 

 

Tabla 1 

Causas de consulta  Fr  % 

Afaquia  1  3,33 

Catarata 23  76,66 

Desprendimiento de la retina  6  20,01 

Total 30  100,00 

De acuerdo a la causa de consulta, se puede observar que la mayoría de 

participantes han presentado catarata, 76% respectivamente. 

 

Tabla 2 

Medicamentos formulados  Fr % 

Acetato de prednisilona 1% gt/4h1 gt/4 h 27 90,00 

Moxifloxacino 0.5% 26 86,67 

Brimonidina 2 mg + timolol 5mg + dorzalamida 20 mg  solución 

oftálmica 

1 3,33 
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Gatifloxacino 0,5% 3 10,00 

Carboximetilcelulosa sodica 0.5 % 1 3,33 

Fluorometolona 0.1% 1 3,33 

Atropina 1% 1 3,33 

Triclimbac 1 3,33 

Total 61 100,00 

Sobre los medicamentos formulados que recibieron los pacientes, la mayoría de los 

usuarios utilizan acetato de prednisilona 1% gt/4h1 gt/4 h, moxifloxacino 0.5% 

(90,00 y 86,67). 

 

Tabla 3 

Promoción de la salud Fr % 

Disminuir el incumplimiento 

involuntario 

14 46,67 

Disminuir el incumplimiento 

voluntario 

3 10,00 

Educar en medidas no 

farmacológicas 

13 43,33 

Total 30 100,00 

De acuerdo a la promoción de la salud, la mayoría de participantes disminuyen en 

el incumplimiento de forma involuntaria en la administración del medicamento y 

encuentran necesario recibir educación en medidas no farmacológicas de acuerdo 

a su diagnóstico.    

 

Tabla 4   

Asistencia a control 

médico 

Fr % 

Si  19 63,33 

No 11 36,67 

Total 30 100,00 

De acuerdo al control, se puede observar que la mayoría de participantes si 

presentan una revisión programada a la cual asisten. (63,33).              

Tabla 5  

Toma de medicamentos según prescripción   Fr % 
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Si 20 66,67 

No 10 33,33 

Total 30 100,00 

Se la toma de medicamentos, la mayoría de participantes los toman según 

prescripción (66,67).    

 

Discusión 

El desconocimiento de sobre la salud visual, los cuidados y acciones preventivas, 

es un condicionante que prima en las comunidades, ya que estas son propensas a 

contraer y desarrollar malformaciones de relevancia en la conjuntiva, donde la edad 

y género, desarrollan patrones similares para adquirir enfermedades de tipo ocular, 

ya que los factores de riesgo que se consideran son similares en ambos sexos (11), 

siendo un aspecto desfavorecedor para la calidad de vida, al poder desencadenar 

en una enfermedad de ceguera; los grupos más vulnerables a padecer una de estas 

enfermedades como lo es catarata, se centra entre las edades de 65 a 88 años, lo 

cual ratifica como población frágil a mayores de 50 años, lo anterior debido a que, 

con la edad, surge un deterioro progresivo de la visión, siendo esta uno de los 

principales factores desencadenantes de la enfermedad, al igual que antecedentes 

como diabetes e hipertensión (12); dado que los factores de riego son asociados a 

su desarrollo, la salud ocular es vital para el paciente, la farmacoeconomía aplicada 

al tratamiento postquirúrgico de esta enfermedad, es una de las principales causas 

de ceguera en los países de ingresos medios y bajos (13), siendo los 

procedimientos oftalmológicos los que se realizan con mayor frecuencia y conllevan 

analizar los costos elevados que esta implica, donde los principales factores de 

riesgo son traumatismos, exposición a luz ultravioleta, estrés, exceso de alcohol y 

algunas enfermedades sistémicas como la diabetes (14); en este sentido es 

relevante mencionar que se debe buscar mejorar la calidad de vida del paciente, se 

recomienda mediante la determinación de hábitos saludables necesarios para su 

tratamiento, no fumar, no ingerir bebidas alcohólicas, e implementar ejercicio físico, 

como actividades encaminadas a cumplir una frecuencia, duración e intensidad que 

resulta beneficioso entre la salud y el bienestar psicológico del paciente (15).    

Se recomienda en la atención del paciente descartar la existencia de enfermedades 

o condiciones que se involucren en el pronóstico o su desarrollo, ya que sus 

limitantes demuestran la necesaria integración del paciente y personal de salud 

farmacéutico, convirtiéndose en un orientador de forma acertada (16), teniendo en 
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cuenta las características de la comunidad donde vive el paciente, como otros 

elementos que pueden contribuir al agravamiento de la enfermedad ocular o 

enfermedades previas mal controladas, aspectos comúnmente desconocidos por el 

paciente (17). La convalecencia consecutiva a cirugía, es un periodo de transición 

para la recuperación optima de acuerdo a los medicamentos formulados,  bajo el 

acompañamiento continuo del personal de farmacia para la valoración riesgo – 

beneficio del medicamento, concluyendo que la información detallada de la 

incidencia potencial de RAM y posibles factores de riesgo sean parte del proceso 

de un tratamiento, mediante la inclusión de estrategias informativas en las labores 

cotidianas del personal (18), recomendando así que la finalidad de verificar el 

número de notificaciones por evento adverso, evita la omisión y como resultado al 

acompañamiento terapéutico, evalúa las pautas de vigilancia establecidas que 

contribuyen a reducir el riesgo de diversas reacciones (19). En cuanto a la 

promoción de la salud, se destaca que la formación en salud, implica conocimientos 

y el desarrollo de competencias que puedan contribuir a la seguridad del paciente 

durante el proceso de atención, siendo degenerativas, causando pérdida progresiva 

de la visión asociada como enfermedad crónica al estar relacionada directamente 

con la edad (20), por lo tanto se recomienda que se contribuya desde la práctica 

clínica a un mejor desempeño profesional y seguridad del paciente como 

determinantes para mantener un buen resultado de la terapia asignada, así como la 

importancia del seguimiento a corto y largo plazo, lo cual  implica que la población 

tenga conocimiento sobre las causas de la aparición de este tipo de enfermedades 

(21), de esta forma se concluye que la información educativa es un aspecto clave 

dentro del conjunto de intervenciones diseñadas para optimizar el funcionamiento y 

reducir la discapacidad de acuerdo a la condición de salud en la interacción con el 

entorno (22). La administración tópica de fármacos oftálmicos, es una de las 

opciones representativas en la oftalmología por su efectividad y adecuado perfil de 

seguridad, lo cual consiente una práctica terapéutica adecuada, que permite 

identificar posibles problemas y garantiza que el medicamento tenga un potencial 

terapéutico bajo la comparación de la relación riesgo/beneficio (23), por lo tanto se 

recomiendo que ante el uso de varios medicamentos y sus efectos, se re eduque 

sobre el uso racional del mismo, así como prevenir e informar sobre patologías 

oftalmológicas (24), aspectos tan importantes como la promoción de actividades y 

contenidos farmacéuticos que generen una óptica de protección a la visión. (25). 

Siendo el deterioro de la visión una problemática de salud pública, de origen y 
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desarrollo multifactorial donde los enfoques de tratamientos son diversos, dentro de 

los determinantes sociales relacionados a la salud ocular (26), se destacan aspectos 

como un deficiente ingreso económico para la atención en salud y carencia de una 

dieta nutritiva, los cuales promueven el deterioro general sistémico, teniendo en 

cuenta que las deficiencias visuales están presentes en 2200 millones de personas, 

donde 65 millones se diagnosticaron con ceguera y más de 800 millones 

presentaron dificultades en labores habituales (27), situaciones que pudieron 

evitarse con una atención oportuna, el cual es un determinante social vinculado al 

sistema de salud (28), de esta forma, la toma de medicamentos, asistencia a control 

médico y el cumplimiento terapéutico debe ser una conducta responsable por parte 

del paciente (29), por lo que se recomienda que, dentro de las actividades de 

promoción manifestadas por los pacientes, se eduque en medidas no 

farmacológicas de acuerdo a su diagnóstico, como estrategias que se pueden 

utilizar en primera línea como un auxiliar en un tratamiento con varias modalidades, 

se pueden adoptar como una medida que previene o reducen enfermedades sin el 

uso de fármacos (30), ya que estas permiten controlar los factores de riesgo y 

realizar las modificaciones en cambios sobre el estilo de vida, siendo terapias que 

también apoyan el ejercicio del cuidador en casos donde esta figura (31). La 

optimización de la farmacoterapia consiste en garantizar que cada persona obtenga 

alternativas farmacoterapéuticas apropiadas para sus condiciones clínicas en el 

momento oportuno (32). Al centrarse en los pacientes y sus experiencias, el objetivo 

profesional es ayudar a las personas a mejorar los resultados derivados de usar la 

medicación, concluyendo que este propósito se alcanza ayudándoles a tomar los 

medicamentos correctamente, evitando la toma innecesaria y mejorando la 

seguridad del tratamiento (33); siendo la intervención educativa un puente para 

mejorar la percepción que tiene la comunidad sobre los medicamentos y la 

importancia de seguir las recomendaciones dadas en la terapia, los medicamentos 

presentan ventajas, que ameritan el conocimiento de la comunidad sobre posibles 

riesgos, como prevenirlo y como tratarlos (34), así entonces, el buen uso de los 

mismos ocurre ya que el usuario está perfectamente informado de la medicación 

que debe tomar, concluyendo que, la orientación hacia el cuidado del paciente, no 

descarta, de ninguna manera, el cuidado del medicamento, sino que plantea ampliar 

el portafolio de servicios que ofrece el farmacéutico a la sociedad (35). La 

importancia de educar por parte del personal del servicio farmacéutico, recae en el 

medicamento y en la participación activa del paciente, destacando que cada uno 
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debe ser tratado adecuadamente, ya que esto evita gastos inapropiados para el 

sistema sanitario y el usuario (36), recomendando así, que se debe diferenciar la 

medicación necesaria de la innecesaria o perjudicial, ya que en algunos casos, del 

uso de los medicamentos no siempre se obtienen resultados positivos, por la falla 

de la farmacoterapia cuando no se consigue el objetivo terapéutico buscado o 

cuando provoca efectos no deseados en salud (37). Los diferentes medicamentos 

como el gatifloxacino, indicado para tratar la conjuntivitis bacteriana; la brimonidina, 

timolol, dorzalamida tratamiento de la presión intraocular elevada en pacientes con 

hipertensión ocular u otros glaucomas y la carboximetilcelulosa sódica, indicado 

para el alivio del ardor, irritación y molestias debidas a la sequedad ocular o 

exposición al viento y al sol; presentan características de estricto cumplimiento, 

necesarias a seguir (38), concluyendo que es pertinente por parte del personal del 

servicio farmacéutico informar y educar en los posibles eventos adversos que se 

pueden presentar como  son sequedad de boca, quemazón y ardor ocular que 

pueden ser transitorias (39), de esta forma se contempla la implementación de 

estrategias que combinen los cambios en hábitos y medidas farmacológicas, siendo 

posible entre ambas resultados óptimos y preventivos (40).  
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Resumen 
El artículo "objetivos de desarrollo sostenible en sociedades emergentes, una 
posición transdisciplinar desde las responsabilidad global académica - investigativa 
en entornos sociales", explora la relevancia y el impacto de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en contextos de sociedades emergentes. En una 
posición transdisciplinaria, se examina la interconexión entre los 17 ODS, 
reconociendo que el desarrollo sostenible no puede abordarse de manera aislada. 
Se destaca cómo estos objetivos, establecidos por las Naciones Unidas, van más 
allá de las fronteras y sectores, abordando desafíos complejos como la pobreza, la 
igualdad de género, la educación y la sostenibilidad ambiental.  El artículo analiza 
cómo las sociedades emergentes, caracterizadas por su rápida transformación y 
desafíos particulares, pueden beneficiarse al alinear sus agendas de desarrollo con 
los ODS. Se subraya la importancia de enfoques transdisciplinares que integren 
conocimientos de diversas disciplinas para abordar de manera efectiva los 
problemas interconectados que enfrentan estas sociedades, buscando con la 
implementación de estos catalizar cambios positivos, promoviendo la inclusión 
social, el crecimiento económico sostenible y la resiliencia frente a desafíos 
emergentes. El artículo también destaca la necesidad de colaboración entre 
gobiernos, sector privado, sociedad civil y academia para lograr avances 
significativos en la consecución de los ODS. Se resalta, igualmente, la importancia 
de la participación ciudadana y la promoción de políticas inclusivas para garantizar 
que los beneficios del desarrollo sostenible alcancen a todos los estratos de la 
sociedad. En resumen, la posición transdisciplinaria, adoptada en este artículo, 
busca ofrecer una comprensión integral de la incidencia de los ODS en las 
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sociedades emergentes, reconociendo la complejidad y la interdependencia de los 
desafíos y oportunidades para lograr un desarrollo sostenible y equitativo. 
 
Palabras claves: Objetivos de Desarrollo Sostenible, Transdisciplinariedad, 
Sociedades Emergentes   
 
Abstrac  
The article "sustainable development goals in emerging societies, a transdisciplinary 
position from global academic-research responsibility in social environments", 
explores the relevance and impact of the Sustainable Development Goals (SDGs) 
in the contexts of emerging societies. In a transdisciplinary position, the 
interconnection between the 17 SDGs is examined, recognizing that sustainable 
development cannot be addressed in isolation. It highlights how these goals, 
established by the United Nations, go beyond borders and sectors, addressing 
complex challenges such as poverty, gender equality, education and environmental 
sustainability. The article analyzes how emerging societies, characterized by their 
rapid transformation and particular challenges, can benefit from aligning their 
development agendas with the SDGs. The importance of transdisciplinary 
approaches that integrate knowledge from various disciplines is highlighted to 
effectively address the interconnected problems faced by these societies, seeking 
with the implementation of these to catalyze positive changes, promoting social 
inclusion, sustainable economic growth and resilience against emerging challenges. 
The article also highlights the need for collaboration between governments, the 
private sector, civil society and academia to achieve significant progress in achieving 
the SDGs. The importance of citizen participation and the promotion of inclusive 
policies is also highlighted to guarantee that the benefits of sustainable development 
reach all strata of society. In summary, the transdisciplinary position, adopted in this 
article, seeks to offer a comprehensive understanding of the impact of the SDGs in 
emerging societies, recognizing the complexity and interdependence of the 
challenges and opportunities to achieve sustainable and equitable development.  
 
Keywords: Sustainable Development Goals, Transdisciplinarity, Emerging 
Societies 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 En el siglo XXI, marcado por la globalización, la interconexión de los desafíos 

mundiales y la urgencia de abordarlos, demarcan en este contexto, la instauración 

de elementos o compendios que permitían la intervención inmediata de estos, en 
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este sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), han surgido como faros 

de esperanza y guía para la transformación positiva de la sociedad de forma global. 

Estos 17 objetivos, establecidos por las Naciones Unidas en la Agenda 2030, 

delinean un camino hacia un futuro más justo, equitativo y sostenible. En este 

contexto, es crucial examinar la incidencia de los ODS en el desarrollo sostenible 

de las sociedades emergentes, como entidades que experimentan 

transformaciones aceleradas y enfrentan desafíos complejos en su búsqueda de 

bienestar y progreso, en las diferentes esferas sociales e inclusive de las ciencias, 

que demarcan una acción transdisciplinar. 

En ese sentido, la transdisciplinariedad, entendida como un enfoque que trasciende 

las barreras disciplinarias convencionales para abordar problemas de manera 

integral, se erige como un prisma valioso para analizar la implementación y el 

impacto de los ODS en las sociedades emergentes. Este artículo se propone 

explorar a fondo esta relación, destacando cómo la transdisciplinariedad ofrece una 

perspectiva holística que va más allá de soluciones fragmentadas y aborda la 

complejidad intrínseca de los desafíos de desarrollo. 

El tejido de las sociedades emergentes es intrincado y dinámico, caracterizado por 

una amalgama de oportunidades y obstáculos. A medida que estas naciones se 

embarcan en trayectorias de desarrollo, la alineación estratégica con los ODS se 

convierte en un catalizador esencial para impulsar cambios significativos. Es así, 

como estos, actúan como un marco inclusivo que abarca desde la erradicación de 

la pobreza hasta la acción climática, abordando las cuestiones más apremiantes de 

era evolucionista interrelacionada. De esta forma, en este análisis transdisciplinar, 

se abordaron algunos de los ODS que a manera sucinta engloban la interacción 

sostenible en las sociedades emergentes, a saber; 

La erradicación de la pobreza, el primer objetivo de la Agenda 2030, se convierte 

en un epicentro vital para las sociedades emergentes. La transdisciplinariedad aquí 
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implica la convergencia de políticas económicas inclusivas, programas de 

educación accesibles y estrategias de empleo sostenible. Un análisis detallado 

revela cómo estas medidas no solo combaten la pobreza material, sino que también 

fomentan el empoderamiento y la equidad, como fundamentos esenciales para un 

desarrollo sostenible a largo plazo. 

En terreno del hambre cero, también se adentran en la salud y el bienestar (ODS 

3), la transdisciplinariedad se manifiesta en la convergencia de la medicina, la 

educación para la salud y la infraestructura sanitaria. La pandemia global ha 

subrayado la interdependencia crítica entre estos aspectos, evidenciando la 

necesidad de enfoques integrados que fortalezcan la resiliencia de los sistemas de 

salud y promuevan la equidad en el acceso a servicios médicos de calidad, 

delineando así la sostenibilidad social con salud y sanidad de vida. 

En otro ámbito de análisis, pero no alejado de esa salud de vida, la sostenibilidad 

ambiental, encapsulada en el ODS 13, analizado sobre acción climática, representa 

otro terreno fundamental. Aquí, la transdisciplinariedad implica la convergencia de 

la ciencia, la política, la tecnología y la conciencia pública. La mitigación y 

adaptación al cambio climático no pueden abordarse de manera efectiva sin una 

comprensión profunda de los vínculos entre el medio ambiente, la economía y la 

sociedad. 

Manejando el escenario transdisciplinar, donde se estudian, analizan y abordan los 

diferentes escenarios de la sociedad, la igualdad de género (ODS 5), se erige como 

un eje transversal que demanda una perspectiva transdisciplinaria para superar 

desigualdades arraigadas. La convergencia de políticas educativas, económicas y 

sociales se vuelve esencial para romper barreras y crear entornos propicios para el 

empoderamiento de las mujeres. 

A medida que exploramos cada ODS, la posición transdisciplinaria destaca la 

necesidad de superar las limitaciones de los enfoques unidimensionales. La 
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complejidad de los desafíos que enfrentan las sociedades emergentes exige una 

amalgama de conocimientos, la colaboración de diversos actores y la aplicación de 

soluciones holísticas. 

En este artículo, desentrañaremos los matices de la transdisciplinariedad como un 

enfoque esencial para entender la incidencia de los ODS en las sociedades 

emergentes. Desde la innovación tecnológica hasta la participación ciudadana, 

examinaremos cómo este enfoque puede catalizar cambios positivos, superando 

las barreras tradicionales y desencadenando una ola de desarrollo sostenible 

arraigada en la comprensión integral y la cooperación global. 

 

ENTRAMADO TEORICO. ANÁLISIS CRÉTICO – REFLEXIVO. 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son una serie de 169 metas 

interconectadas adoptadas por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas 

en septiembre de 2015 como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Estos objetivos establecen un llamado global para abordar desafíos urgentes y 

complejos que enfrenta el mundo, desde la erradicación de la pobreza y el hambre 

hasta la acción climática y la igualdad de género.  

Según la ONU (2015), la Agenda 2030 se basa en la idea de que la erradicación de 

la pobreza debe ir de la mano con prácticas que protejan el planeta y aseguren que 

todas las personas gocen de paz y prosperidad. 

Estos objetivos, tal a como se ha definido, convergen en un conjunto de metas 

globales diseñadas para abordar los desafíos más apremiantes que enfrenta la 

humanidad, y están orientados hacia la construcción de un futuro sostenible para 

todos. En este marco de análisis, estos enfatizan el desarrollo sostenible de las 

sociedades, demarcando la integralidad y universalidad, siendo que estos abarcan 

un amplio espectro de áreas, desde la erradicación de la pobreza hasta la acción 
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climática, reconociendo la interconexión entre estos temas, buscando abordarlos de 

manera integral. De la misma forma, son universales y aplicables a todos los países, 

independientemente de su nivel de desarrollo. En este mismo contexto, y 

focalizados en un enfoque Multidimensional, los ODS consideran no solo el 

crecimiento económico, sino también aspecto de empoderamiento social, cultural, 

académico, cultural, entre otros que conforman la interacción social, orientando el 

desarrollo sostenible socialmente responsable.  

En el telar global del desarrollo sostenible, las sociedades emergentes se destacan 

como laboratorios dinámicos, donde la intersección de oportunidades y desafíos teje 

el tejido del futuro. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son una hoja de 

ruta ambiciosa trazada por las Naciones Unidas, se alzan como un faro guía en este 

viaje hacia un mundo más equitativo, resiliente y sostenible. En este artículo, nos 

sumergimos en la compleja red de los ODS, con un enfoque específico en los 

objetivos 1 (Fin de la Pobreza), 2 (Hambre Cero), 4 (Educación de Calidad), 10 

(Reducción de las Desigualdades) y 17 (Alianzas para Lograr los Objetivos). 

Así al abordar el objetivo 1, direccionando a enfrentar el Fin de la Pobreza, en el 

corazón de la Agenda 2030 late la aspiración fundamental de erradicar la pobreza 

en todas sus formas. En las sociedades emergentes, este objetivo se manifiesta 

como un imperativo apremiante. La transdisciplinariedad emerge como una 

herramienta vital para desentrañar las raíces complejas de la pobreza y articular 

soluciones integrales. La convergencia de políticas económicas inclusivas, 

programas de empleo sostenible y redes de seguridad social se convierte en una 

paleta estratégica que pinta un futuro donde la pobreza sea una reliquia del pasado. 

Este objetivo destaca la urgencia de abordar la pobreza extrema en todas sus 

formas. Más que simplemente erradicar la falta de ingresos, implica abordar factores 

estructurales como la desigualdad, el acceso a recursos y servicios básicos. Su 
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inclusión reconoce que el desarrollo sostenible no es posible si se deja a una parte 

significativa de la población atrás. 

Todo este accionar transdisciplinar orienta aspectos representativos orientados a 

erradicar la pobreza, en sus diferentes formas, dimensiones y manifestaciones 

como condición indispensable para el logro del desarrollo sostenible. En tal sentido, 

se debe promoverse una evolución económico sostenible, basada en la inclusión y 

equidad, creando así mayores oportunidades, reduciendo la desigualdad, 

mejorando los estratos de vida básicos de toda sociedad, fomentar el progreso 

social imparcial inclusivamente promoviendo la alineación integrada sostenible de 

los recursos naturales disponibles, así como de los ecosistemas. 

En consecuencia, a esto, el abordamiento del Objetivo 2, que se fundamenta en 

Hambre Cero, resuena como una llamada a la acción para transformar los sistemas 

alimentarios y garantizar el acceso a una nutrición adecuada. La 

transdisciplinariedad en este contexto implica la convergencia de la agricultura 

sostenible, la tecnología, la educación alimentaria y la distribución equitativa de 

recursos. Al abordar la complejidad de la seguridad alimentaria, las sociedades 

emergentes pueden plantar las semillas de la autosuficiencia y la resiliencia ante las 

presiones del cambio climático y la variabilidad. Abordamiento este, que permea 

políticas públicas, decretos naciones e internacionales, que reorienten una cultura 

de sostenibilidad e independencia alimenticia, reforzando apoyo sostenible y 

sustentable en las diferentes esferas sociales.  

En este sentido, de forma ordenada, así como congruente, según la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2018), el ODS 2, se centra en 

la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible. Aborda la paradoja de la 

coexistencia de la hambruna con la abundancia alimentaria. La interconexión con 

otros objetivos, como el acceso a educación y la igualdad de género, destaca la 
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complejidad del desafío y la necesidad de soluciones que abarquen múltiples 

dimensiones.  

Estos dos objetivos analizados con anterioridad, demarcan un cambio de pensar, 

que sugieren un desaprender para que emerjan nuevos constructos teóricos que 

delineen un accionar, desde la óptica critica - reflexiva de un hombre nuevo que 

accione sobre las necesidades globales de sostenibilidad y sustentabilidad desde 

una postura científica, técnica y sobre todo humanista, es así como nos adentramos 

en el Objetivo 4, que tipifica la Educación de Calidad, que se erige como un cimiento 

sólido para el desarrollo sostenible. Aquí, la transdisciplinariedad se revela en la 

convergencia de políticas educativas, tecnología innovadora y métodos 

pedagógicos inclusivos de carácter global que forme al hombre para el accionar 

común, dejando de lado el individualismo y la acción de apropiarse de las 

situaciones para su propio bien y no del conglomerado social de acción global.  

En tal sentido, la equidad en el acceso a una educación de calidad se vuelve 

esencial para liberar el potencial humano y construir sociedades informadas y 

capacitadas, así en las sociedades emergentes, esta sinergia transdisciplinar puede 

desatar una cascada de oportunidades, empoderando a las generaciones futuras y 

trascendiendo las barreras socioeconómicas, orinando una fusión socioeducativa 

desde una postura integrativa intercultural, plurilingüística y humanista sostenible. 

Todo enmarcado en una educación, responsable, idónea, oportuna y de calidad, lo 

que conlleva a una internacionalización del currículo y de la investigación como ejes 

focales de la educación, haciendo uso de la diplomacia científica como ente o factor 

de congruencia de necesidades y soluciones oportunas y precisas de orden global 

y social.  

Acá se postula, entonces, la fundamentación y creación de criterios sostenibles que 

van desde políticas inclusivas hasta programas de capacitación y empoderamiento, 

focalizando el ODS 4 de calidad educativa, buscando forjar una sociedad donde 
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cada individuo tenga la oportunidad de prosperar, independientemente de su origen, 

condición y posición.  

En este mismo contexto, se hace oportuno enfatizar que el acceso a una educación 

de calidad se considera un catalizador para el logro de otros ODS. Este objetivo 

reconoce que el conocimiento y la capacidad de aprender son fundamentales para 

abordar desafíos globales. La interrelación con la igualdad de género destaca la 

importancia de garantizar que todas las personas tengan igualdad de oportunidades 

para acceder a la educación. 

Todo este accionar de los ODS analizados, que parte desde erradicar la pobreza, 

ordenados para enfrentar una realidad crítica que coordina el accionar hacia los 

sistemas de alimentación para afrontar y llegar al hambre cero, tomando como base 

una educación de calidad, responsable y oportuna que dé respuestas a las 

necesidades de los diferentes escenarios sociales. Surge entonces una interacción 

sistémica que reorientan una conformación de red sostenible integrativa que se 

adentre a postular o prefijar acciones concretas, alcanzables y medibles que 

redunden en retomar una postura global hacia reducción de las desigualdades, 

tipificado en el ODS 10, el cual emerge como un pilar que busca equilibrar las 

asimetrías inherentes a muchas sociedades emergentes. La transdisciplinariedad 

aquí implica un enfoque integral que aborda las disparidades económicas, sociales, 

culturales, educativas, étnicas, de género, entre otras desigualdades que 

resquebrajan el acontecer social.  

De todo el análisis transdisciplinar, se hace preponderante resaltar que la 

desigualdad en todas sus formas, dentro de los países y entre ellos, es abordada 

por el ODS 10. Enruta el repensar y reformular acciones que permitan reconocer y 

apropiarse de faenas que refuercen la reducción de las disparidades, para contribuir 

no solo a una sociedad más justa, sino también a un desarrollo sostenible más 

robusto y equitativo. 
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Todas estos planteamientos sistematizados de forma coherente en los ODS 

referidos anteriormente, orientan una accionar colaborativo, integrativo y 

participativo, donde entes nacionales, internaciones, públicos, privados, ONG y todo 

tipo de organización que se oriente a gestionar acciones para el repotenciamiento y 

saneamiento de las sociedades, sobre todo las vulnerables, se enmarquen en un 

trabajo  congruente donde todos direccionen a la vida con calidad de los pueblos y 

naciones, sistematizándose y dando paso a redes o nodos socioculturales 

integrados, mediante el empoderamiento sostenible con la creación de Alianzas 

para Lograr los Objetivos, se erige así el ODS 17, como el pegamento que une la 

trama de los ODS. La transdisciplinariedad se manifiesta en la colaboración entre 

gobiernos, sector privado, sociedad civil y comunidades locales.  

Así, la creación de alianzas estratégicas y sinérgicas se convierte en un motor 

esencial para impulsar la implementación efectiva de los ODS en sociedades 

emergentes. Esta colaboración transdisciplinaria amplifica el impacto de acción de 

estos y aborda la complejidad interconectada de los desafíos de desarrollo, que se 

requieres sea sostenible y sustentable para la conformación y arraigo de 

sociedades, ciudades, comunidades, poblaciones y/o conglomerados sociales 

inteligentes, desde la óptica de accionar productivamente ante la concepción de un 

bien común y con sanidad social. 

En este marco de ideas transdisciplinarias analizadas desde la postura critica – 

reflexiva de repensar académico e investigativo desde la óptica global, destaca la 

importancia de la colaboración y la cooperación global. Reconoce que ningún país 

o actor puede abordar por sí solo los desafíos globales. La interconexión con otros 

objetivos refuerza la idea de que el éxito de los ODS depende de la construcción de 

alianzas sólidas. 

Todo este planteamiento, critico -reflexivo ante esta posición transdisciplinaria invita 

a ver los ODS no como objetivos aislados, sino como engranajes interdependientes 
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en el reloj del desarrollo sostenible. Al abrazar la complejidad y adoptar un enfoque 

integral, las sociedades emergentes pueden tejer un tapiz vibrante de prosperidad 

que trascienda las fronteras, forjando un camino hacia un futuro donde cada ser 

humano florezca y el planeta respire aliviado. 

 

METODOLOGÍA  

 

El artículo es de tipo documental y se centra en la revisión de diversos tipos de 

documentos, como revistas, libros, capítulos de libros y memorias de encuentros, 

asambleas y cumbres internacionales. Documentos estos, hacen referencia a las 

concepciones, parámetros, patrones y características estructurales de los Objetivos 

de Desarrollo sostenible (ODS), promulgados por la ONU. Los investigadores han 

analizado, interpretado y comparado estos documentos para crear una narrativa 

argumentada en una postura crítica – reflexiva, que ha contribuido a la generación 

de nuevos conocimientos generados desde la indagación y revisión bibliográfica de 

carácter investigatoria. Este enfoque metodológico se basa en la fundamentación 

proporcionada por Hernández, Fernández y Bastita (2014). 

Esta metodología bibliográfica, involucró la revisión de fuentes documentales y 

bibliográficas que permitieron la revisión y análisis de la literatura existente 

relacionada con los ODS. En este enfoque metodológico, los autores se centraron 

en la recopilación, revisión crítica y síntesis de investigaciones, teorías, enfoques, y 

prácticas previamente publicadas sobre el tema de los ODS en el ámbito social 

global como factor de desarrollo sostenible.  

 

RESULTADOS Y CONSIDERACIONES FINALES 
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La Agenda 2030 y los ODS representan un enfoque integral y equitativo para 

abordar desafíos globales. Al reconocer la interconexión de los problemas y la 

necesidad de enfoques transversales, la comunidad internacional busca construir 

un futuro más sostenible e inclusivo. La implementación efectiva de estos objetivos 

requiere no solo compromisos políticos, sino también cambios significativos en la 

forma en que abordamos el desarrollo y la cooperación a nivel global. La evaluación 

constante y la adaptación de estrategias son esenciales para lograr un impacto 

significativo en la consecución de estos objetivos a medida que avanzamos hacia 

2030. 

De todo el análisis crítico – reflexivo desde una óptica transdisciplinar, de los 

constructos prefijados que definen y caracterizan cada ODS analizado en este 

escrito, se prefijan las siguientes conclusiones a saber;  

.- En relación a la Erradicación de la Pobreza (ODS 1), se concluye que la 

transdisciplinariedad emerge como un elemento vital en la lucha contra la pobreza 

en sociedades emergentes. La convergencia de políticas económicas inclusivas, 

programas de empleo sostenible y redes de seguridad social se revela como un 

enfoque eficaz para abordar las raíces complejas de la pobreza y construir un futuro 

donde la privación sea una reliquia del pasado. La implementación de estrategias 

holísticas, que van más allá de soluciones fragmentadas, es esencial para alcanzar 

el ODS 1. 

.- En relación a acciones orientadas a Hambre Cero (ODS 2), se ultima que la 

transdisciplinariedad en la consecución de este ODS, implica la convergencia de la 

agricultura sostenible, la tecnología, la educación alimentaria y la distribución 

equitativa de recursos. Al abordar la seguridad alimentaria de manera integral, las 

sociedades emergentes pueden cultivar no solo alimentos, sino también la 

autosuficiencia y la resiliencia ante las presiones del cambio climático. Este enfoque 

transdisciplinario es esencial para garantizar que todas las personas tengan acceso 
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a una alimentación nutritiva y suficiente, en orden de afianzar la salud vital de las 

sociedades. 

.- En prosecución al análisis, se prefijan aspectos conclusivos orientados a la 

Educación de Calidad (ODS 4), acá se enfatiza en que la transdisciplinariedad en el 

ámbito educativo implica la convergencia de políticas educativas, tecnología 

innovadora y métodos pedagógicos inclusivos y sistematizados que permitan la 

integración cónsona de aspectos, herramientas, estrategias y metodologías 

inclusivas acordes a los niveles de aprendizaje de cada sujeto, cada necesidad 

social y cada sistema evolutivo, tanto social  como cultural. Orientando así, la 

equidad en el acceso a una educación de calidad se convierte en la piedra angular 

para liberar el potencial humano y construir sociedades informadas y capacitadas, 

donde en afianzamiento de la sociedad el conocimiento y la capitalización de este, 

sean las fórmulas de acción educativa. La implementación efectiva del ODS 4 

requiere enfoques que trasciendan las barreras socioeconómicas y promuevan un 

aprendizaje, tal como se ha demarcado, inclusivo y sostenible. 

.- En consonancia con el análisis transdisciplinar, y en congruencia a lo que se ha 

ultimado de la observación critica - reflexiva, se adopta un apostura conclusiva en 

relación a la Reducción de las Desigualdades (ODS 10), así desde la 

transdisciplinariedad la reducción de las desigualdades implica un enfoque integral 

que aborda disparidades económicas, sociales, culturales, étnicas, pluri lingüísticas 

y de cualquier otro orden social de carácter global. Que ha de emerger desde 

políticas inclusivas hasta programas de capacitación y empoderamiento, se busca 

forjar sociedades emergentes donde cada individuo tenga la oportunidad de 

prosperar, independientemente de su origen, condición, pensar y forma de 

aprendizaje. Este enfoque transdisciplinario es esencial para abordar las raíces 

profundas de la desigualdad y construir sociedades más equitativas y justa, en 

concordancia con una postura de justicia y equidad. 
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Así en consonancia con lo postulado anteriormente, para la consecución de los 

ODS, incluyendo los no analizados en este análisis crítico-reflexivo, se concuerda 

en la implementación de una congruencia global, participación, congruencia e 

integralidad de acciones concretas emanadas de los diferentes países, gremios y/o 

asociaciones, tanto públicas como privadas, ONG y cualquier otro ente orientado a 

la búsqueda de la salud, la justicia y la equidad social, que orienten a organizarse 

en equipos de trabajo multidisciplinarios que sitúen la conformación de coaliciones 

responsables y respondables que permitan el logro del alianzas para lograr los 

objetivos (ODS 17), destacando la necesidad de colaboración entre gobiernos, 

sector privado, sociedad civil y comunidades locales.  

En este punto de convergencia, la transdisciplinariedad se manifiesta en la creación 

de alianzas estratégicas y sinérgicas que impulsan la implementación efectiva de 

todos los ODS en sociedades emergentes. Estas colaboraciones transdisciplinarias 

no solo amplifican el impacto de las iniciativas, sino que también abordan la 

complejidad interconectada de los desafíos de desarrollo. 

En conjunto, la adopción de una posición transdisciplinaria en la implementación de 

los ODS en sociedades emergentes emerge como un enfoque esencial. Esta 

perspectiva integral no solo permite abordar de manera más efectiva los desafíos 

interrelacionados, sino que también impulsa la construcción de un desarrollo 

sostenible arraigado en la comprensión holística y la cooperación global. La 

intersección de estos ODS revela que la prosperidad de las sociedades emergentes 

depende de la sinergia entre diversos campos de conocimiento y la colaboración 

estratégica de actores diversos. 

En este sentido, se formula como aspecto conclusivo una Propuesta de accionar 

emergente, desde lo académico – investigativo, enmarcado en lo evolutivo de la 

educación universitaria, desde una óptica global, haciendo uso de constructos 

teóricos, aspectos vivenciales (practicidad de los investigadores), identificación de 
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factores de cambios de acuerdo a las necesidades contextuales, así como a las 

exigencias de establecer parámetros que ahonden y afiancen una cultura sostenible 

de bienestar, salud y calidad de vida de las sociedades emergentes desde todas las 

aristas de la ciencia, focalizadas en lo científico, humanístico y tecnológico, en este 

sentido se propone un accionar sostenible demarcado desde la docencia 

transdisciplinar e investigativa, desde una concepción de conciencia social, a saber:   

 

Fuente: Los Investigadores (2024). Adaptado de la Propuesta de Proyectos 

Planeación académica e Investigativa Prof. Angel Nava Chirinos – UNIGUAJIRA. 
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 Resumen 
El artículo "Espiritualidad, Emocionalidad y Felicidad Organizacional. Claves del 
Éxito en Organizaciones Multiculturales y Complejas", explora la importancia de 
estos elementos en el entorno laboral y cómo contribuyen al éxito de una 
organización. La espiritualidad en el trabajo se destaca como un componente 
fundamental, al enfocarse en proporcionar a los empleados un sentido de propósito 
y valores compartidos. Esto no solo impulsa la motivación, sino que también 
fortalece la cohesión organizacional. La emocionalidad en el trabajo se aborda a 
través del desarrollo de la inteligencia emocional tanto en líderes como en 
empleados. La promoción de un clima emocional positivo fomenta la colaboración, 
la creatividad y la resolución efectiva de conflictos. El artículo subraya la importancia 
de la autenticidad y la empatía en el liderazgo para cultivar relaciones positivas en 
el lugar de trabajo. En cuanto a la felicidad organizacional, se resalta la necesidad 
de una cultura de bienestar que incluya programas de salud mental, espiritual y 
física. El equilibrio entre el trabajo y la vida personal se presenta como un factor 
clave para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de los empleados. El 
liderazgo positivo, que inspira y se comunica de manera efectiva, también se 
identifica como esencial para crear un entorno propicio para el éxito. Reconocer y 
apreciar los logros de los empleados, así como proporcionar oportunidades de 
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crecimiento, contribuye a la satisfacción laboral y al compromiso con la 
organización. En esencia, el artículo aborda la importancia de promover un trato 
equitativo y una cultura inclusiva fortalece la conexión emocional de los empleados 
con la organización. Finalmente, se destaca cómo la integración de la espiritualidad, 
la emocionalidad y la felicidad organizacional no solo mejora el bienestar individual, 
sino que también impulsa el éxito colectivo de la organización al crear un entorno 
de trabajo positivo y motivador. 
 
Palabras claves: Espiritualidad, Emocionalidad, Felicidad Organizacional 
 
 
Abstract 
The article "Spirituality, Emotionality and Organizational Happiness. Keys to 
Success in Multicultural and Complex Organizations" explores the importance of 
these elements in the work environment and how they contribute to the success of 
an organization. Spirituality at work is highlighted as a critical component, focusing 
on providing employees with a sense of purpose and shared values. This not only 
boosts motivation but also strengthens organizational cohesion. Emotionality at work 
is addressed through the development of emotional intelligence in both leaders and 
employees. Promoting a positive emotional climate encourages collaboration, 
creativity, and effective conflict resolution. The article highlights the importance of 
authenticity and empathy in leadership to cultivate positive relationships in the 
workplace. Regarding organizational happiness, the need for a culture of well-being 
that includes mental, spiritual and physical health programs is highlighted. The 
balance between work and personal life is presented as a key factor in preventing 
diseases and improving the quality of life of employees. Positive leadership, which 
inspires and communicates effectively, is also identified as essential to creating an 
environment conducive to success. Recognizing and appreciating employee 
achievements, as well as providing opportunities for growth, contributes to job 
satisfaction and commitment to the organization. In essence, the article addresses 
the importance of promoting equitable treatment and an inclusive culture 
strengthens employees' emotional connection with the organization. Finally, it is 
highlighted how the integration of spirituality, emotionality and organizational 
happiness not only improves individual well-being, but also drives the collective 
success of the organization by creating a positive and motivating work environment.  
 
Keywords: Spirituality, Emotionality, Organizational Happiness 
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INTRODUCCIÓN  

La creciente conciencia sobre la importancia del bienestar en el entorno laboral ha 

llevado a un cambio de paradigma en la gestión organizacional. En este contexto, 

la espiritualidad, la emocionalidad y la felicidad en el trabajo emergen como 

elementos esenciales que no solo impactan el rendimiento individual, sino que 

también son catalizadores del éxito organizacional. En el artículo " Espiritualidad, 

Emocionalidad y Felicidad Organizacional. Claves del Éxito en Organizaciones 

Multiculturales y Complejas", exploraremos la intersección de estos conceptos y su 

influencia en la dinámica laboral contemporánea. 

La espiritualidad en el trabajo, lejos de ser una noción abstracta, se centra en la 

búsqueda de un propósito más elevado de la misión de vida en el contexto laboral. 

La construcción de una cultura organizacional arraigada en valores compartidos y 

significado individual proporciona a los empleados una brújula interna, fortaleciendo 

su compromiso y contribuyendo a un sentido de pertenencia más profundo. 

Por su parte, la emocionalidad en el trabajo, a su vez, se erige como un pilar crucial 

en la creación de un entorno laboral saludable y productivo. La inteligencia 

emocional, tanto en líderes como en colaboradores, se presenta como un 

catalizador para una comunicación efectiva, la gestión de conflictos y el fomento de 

relaciones interpersonales positivas. Un clima emocional positivo no solo potencia 

la colaboración, sino que también nutre la creatividad y la innovación. 

Esta dualidad, de los aspectos plasmados anteriormente, regenera el hecho que la 

felicidad organizacional, entendida como el bienestar integral de los empleados, se 

convierte en un motor fundamental para la productividad y el éxito sostenible. Desde 

la promoción de programas de salud mental hasta el estímulo de un equilibrio 

adecuado entre trabajo y vida, se explorarán estrategias para construir una cultura 

de bienestar que contribuya a la felicidad y satisfacción laboral. 
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En este análisis articulado, también se examinará el papel del liderazgo positivo, el 

reconocimiento y la inclusión como factores clave que potencian la conexión 

emocional de los empleados con la organización, generando un impacto 

significativo en la consecución de metas y en la construcción de un camino hacia el 

éxito organizacional sostenible. 

 

CONCEPCIÓN TEÓRICA DE ANÁLISIS 

 

ESPIRITUALIDAD 

En el tejido complejo de la existencia humana, la espiritualidad se presenta como 

un hilo que une las dimensiones más profundas de nuestra conciencia. Va más allá 

de las estructuras religiosas y se convierte en una búsqueda personal de significado 

y conexión de autoconocerse o autoconciencia (conocimiento en mí mismo), es ir 

hacia adentro y encontrar la respuesta a todas las ideas referentes a la espiritualidad 

como Dios, misión de vida, dinero, amor, sufrimiento, cuerpo, relaciones personales, 

forma de ver la vida, la forma de experimentar el mundo y como me conecto con los 

demás. La espiritualidad invita a explorar preguntas fundamentales sobre el 

propósito de la existencia del hombre, la naturaleza de su realidad y las 

interconexiones con el mundo que lo rodea. En este viaje interior hacia la esencia 

del ser, descubrimos que la espiritualidad no solo anida en santuarios sagrados, 

sino también en la cotidianidad, ofreciendo perspectivas que nutren el alma y 

enriquecen nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. 

Ante este planteamiento, se hace oportuno referir algunos esbozos teóricos de 

autores que demarcan la especificidad de la espiritualidad en el contexto y accionar 

del individuo, así se tiene que:  
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En primera instancia, Tolle (1997), aborda la espiritualidad desde la perspectiva del 

momento presente en su obra "El Poder del Ahora". Su enfoque se centra en la 

importancia de liberarse de la identificación con la mente y conectar con la 

conciencia presente. Reforzando que la espiritualidad se centra en la capacidad de 

estar plenamente consciente y en paz en el momento actual, trascendiendo las 

preocupaciones del pasado y del futuro. 

Por su parte, Chopra (1994), en su libro "Las Siete Leyes Espirituales del Éxito", 

expone que la espiritualidad está vinculada a la conexión con las leyes naturales del 

universo. Sus conceptos incluyen la ley del dar y recibir, la ley del karma y la ley de 

la intención y el deseo, siendo así, el camino hacia el logro del éxito integral y 

duradero. En este planteamiento, espiritualidad se fundamenta en la esencia de 

orientarse al éxito como parámetro de sostenibilidad humana.  

Por su parte Brown (2015), focaliza la espiritualidad desde una perspectiva más 

psicológica y emocional. En sus escritos, explora la conexión entre la espiritualidad 

y la autenticidad emocional. Argumenta que la espiritualidad implica abrazar la 

vulnerabilidad, cultivar la compasión y vivir desde un lugar de autenticidad, 

permitiéndonos conectar más profundamente con nosotros mismos y con los 

demás. 

Estos tres autores contemporáneos ofrecen perspectivas únicas sobre la 

espiritualidad, desde la atención plena en el momento presente hasta la conexión 

con las leyes universales y la importancia de la autenticidad y la vulnerabilidad en 

el viaje espiritual. El analizar este hilo conductor de la evolución conceptual de la 

espiritualidad nos adentra en observarla y valorarla como la esencia del hombre 

evolutivo en su concepción de interactuar con los demás y posicionarse de una 

creencia en lo divino, asociándolo a lo emocional, la percepción de una postura de 
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justicia y equidad, así como de la conciencia de la paz interior para poder 

evolucionar de forma pacífica y consciente.    

 

EMOCIONALIDAD 

 

En el complejo tapiz de la experiencia humana, la emocionalidad se erige como un 

lienzo vibrante donde se pintan los matices de nuestras interacciones, 

pensamientos y respuestas ante el mundo. Esta poderosa fuerza impulsa nuestra 

conexión con otros y da tonalidad a nuestras experiencias diarias. La 

emocionalidad, lejos de ser un mero reflejo de sentimientos, es un viaje intrínseco 

que influye en nuestras decisiones, relaciones y bienestar. En este escenario 

narrativo, se explorarán las complejidades de las emociones humanas, desde la 

alegría hasta la melancolía, desentrañando cómo moldean la percepción del mundo 

y forjan los vínculos que dan significado a la existencia del ser humano. 

En este contexto de análisis Goleman (1995), introdujo el concepto de inteligencia 

emocional (IE), en su libro homónimo. Para este autor, la emocionalidad abarca 

habilidades como la autoconciencia, la autorregulación, la empatía y las habilidades 

sociales. La inteligencia emocional se convierte en un predictor clave del éxito 

personal y profesional. Demarcando así las emocionalidades del individuo como ser 

biospicosocial.  

En este mismo orden de ideas, Brown (2015), destaca la importancia de la conexión 

emocional genuina. Siendo que su concepto de emocionalidad se centra en la 

aceptación de la vulnerabilidad como una fuerza que impulsa la conexión humana. 

La habilidad de abrazar nuestras emociones, incluso las menos cómodas, es 

esencial para una vida plena, consciente y de orden mental salduable. 
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Consecuentemente, Bradberry y Greaves (2009), amplían el concepto de 

inteligencia emocional. Su constructo teórico abarca cuatro habilidades 

emocionales: autoconciencia, autorregulación, empatía y habilidades sociales. 

Argumentan que el dominio de estas habilidades puede mejorar significativamente 

el desempeño laboral y la calidad de las relaciones personales. 

El análisis de las posturas teóricas de los autores ante referidos y desde las 

posiciones crítica – reflexiva de los autores de este escrito, permiten hacer un 

esbozo que subraya, como, según Goleman (1995), destaca la importancia de la 

inteligencia emocional como un conjunto de habilidades prácticas para la vida diaria 

y el éxito a largo plazo. Aunado al planteamiento de Brown (2015), resalta la 

conexión entre la vulnerabilidad y la autenticidad, sugiriendo que la aceptación de 

nuestras emociones más profundas fortalece nuestras conexiones interpersonales. 

Para finalmente demarcar lo referido por Bradberry y Greaves (2009), quienes 

ofrecen un enfoque más estructurado, proveyendo un marco concreto para 

desarrollar y medir la inteligencia emocional. 

 

FELICIDAD ORGANIZACIONAL 

  

En el corazón de cualquier empresa floreciente y dinámica reside un concepto vital: 

la felicidad organizacional. Más allá de las métricas financieras y las estrategias 

comerciales, la felicidad en el entorno laboral se erige como un pilar esencial para 

el éxito sostenible. Explore con nosotros el fascinante mundo de la felicidad 

organizacional, donde la cultura corporativa, el liderazgo inspirador y la satisfacción 

de los empleados convergen para tejer un tejido único de productividad y bienestar. 

Descubriremos cómo la alegría en el trabajo no solo impulsa el rendimiento, sino 

que también nutre un ambiente propicio para la creatividad, la colaboración y un 

sentido compartido de propósito. 
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Así, en este contexto de análisis, referimos a Achor (2010), quien sostiene que la 

felicidad es un precursor del éxito, y no al revés. Argumenta que cultivar un entorno 

organizacional positivo y fomentar la felicidad entre los empleados puede mejorar la 

productividad, la creatividad y la resiliencia. Haciendo uso de esa condición gustosa 

del ser humano de sentir a gusto en espacios donde se siente feliz y desarrolla 

conductas y/o sentimientos positivos de placer que pueden estar experimentados 

de forma físico, mental o espiritual, asociado a la felicidad, el bienestar o la satisfacción., 

En este mismo escenario, Kjerulf (2007), aboga por la importancia de crear un 

ambiente laboral que promueva la satisfacción y la alegría. El autor destaca cómo 

la felicidad en el trabajo no solo beneficia a los empleados individualmente, sino que 

también impacta positivamente en la productividad y en la retención de talento. Ya 

que el trabajador al sentirse feliz desarrolla y concreta un sentido de pertenencia 

que el da calidad de vida emocional y estabilidad psicosocial.  

Consecuentemente Hsieh (2010), exploró el tema de la felicidad organizacional 

postulando y defendiendo la creación de una cultura corporativa basada en la 

felicidad, donde la satisfacción de los empleados y la atención al cliente fueran 

elementos clave. Creía que la felicidad era un componente esencial para el éxito a 

largo plazo de una organización. 

Con aportes de la psicología, la sociología, la antropología, las ciencias políticas, 

entre otras disciplinas, se ha constituido una ciencia de la conducta, la cual 

desarrolla sus métodos, referencias investigativas y normas universales que aplican 

de manera prescriptiva o correctiva, según cada situación. Los objetos de estudio 

de esta ciencia son el individuo, y el grupo, en un sistema organizacional.  

En concordancia con lo anterior, el objeto de estudio de esta área es estudiar el 

desarrollo de habilidades y competencias para la gestión de las personas en las 
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organizaciones, contribuye a que los procesos de transformación en las 

organizaciones,  incidan en bienestar laboral, la innovación, la creatividad, 

sostenibilidad y la cultura de un talento humano feliz, proponiendo desde un enfoque 

humanista definir el bienestar o la felicidad, desde dos grandes enfoques (Ryan & 

Deci, 2001), que pueden ser incluyentes o excluyentes para poder explicar la 

experiencia del individuo frente a la felicidad, y con esto nos referiremos al  

paradigma hedonista y el paradigma eudaimónico.  

Flores, et al (2018) explica que el paradigma hedónico es consecuencia de vivir 

siendo más individualista y por ende el bienestar depende principalmente de vivir 

experiencias que desencadenen en situaciones más placenteras; mientras que el 

paradigma eudaimónico referirá que el bienestar no solo se logra mediante el placer, 

sino principalmente a través de la actualización del potencial humano.  

La aplicación de estos dos enfoques hacia el desarrollo y fortalecimiento de las 

organizaciones, con base en la aplicación de estrategias dirigidas a potenciar el 

talento humano, se constituye en condición fundamental en el mundo de hoy, 

determinado por la competitividad en el orden nacional e internacional.  

Es por ello, que desde la psicología positiva a las organizaciones propone una 

gestión empresarial encaminada a lo positivo, Luthar (2003) la define como: “La 

manifestación de la adaptación positiva a pesar de significativas adversidades en la 

vida” y ajustado esto a las organizaciones; en donde éstas deben promover un 

equilibrio entre la sustentabilidad económica y el bienestar de los diferentes grupos 

de interés, pretendiendo así, desde esta especialización estudiar “como influyen los 

estados emocionales directamente con la satisfacción laboral, el compromiso, la 

felicidad en el trabajo y el desempeño los cuales son: la auto eficacia, la esperanza, 

el optimismo y la resiliencia” Luthans y Yousseff (2003; 2007) 
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Dentro de toda esta perspectiva de análisis, se concreta, desde la postura analítica, 

que la felicidad organizacional destaca la importancia de priorizar la felicidad como 

un impulsor activo del rendimiento y el éxito organizacional. Lo que no solo se 

traduce en beneficios individuales, sino que también contribuye a un entorno de 

trabajo más saludable y productivo. Concretando así el éxito empresarial, 

argumentando que una cultura organizacional centrada en la felicidad puede 

generar clientes fieles y sostenibilidad a largo plazo. Estas perspectivas coinciden 

en la idea de que la felicidad organizacional no solo es un resultado deseado, sino 

también un factor determinante para el éxito y la eficacia de una empresa. 

 

METODOLOGÍA  

 

La Presente Investigación fue de tipo de tipo documental, con enfoque bibliográfica 

que orienta la revisión y análisis de varios documentos, entre los cuales se pueden 

referir; revistas, libros, capítulos de libros y artículos científicos que hacen referencia 

a espiritualidad, emocionalidad y felicidad organizacional. Igualmente se desarrolló 

haciendo uso de diferentes aristas metodológicas, también se configuro como una 

investigación de campo, descriptiva, con diseño no experimental, soportada la 

misma en lo planteado por Hernández, Fernández y Bastita (2014), se desplegó 

directamente en espacios organizacionales, describiendo la situación de análisis 

como fue observada sin manipulación alguna de ella.  

De la revisión bibliográfica, desde una postura crítica -reflexiva y analítica de los 

investigadores, así como de los niveles experienciales de estos en las áreas de la 

administración, la gerencia y la psicología organizacional, se formulan hallazgos, 

que permitieron referir y enunciar los resultados y aspectos conclusivos que se 

presentan continuación.  
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

 

En el análisis de "Espiritualidad, Emocionalidad y Felicidad Organizacional. Claves 

del Éxito en Organizaciones Multiculturales y Complejas", se revela que estos 

aspectos fundamentales no solo impactan el bienestar individual, sino que también 

son motores cruciales para el éxito organizacional. La espiritualidad, al proporcionar 

propósito y valores compartidos, crea una base sólida para la cohesión y la 

resiliencia. Por su parte, la emocionalidad, entendida y gestionada adecuadamente, 

contribuye a un clima laboral positivo que impulsa la creatividad y la productividad.  

Por su parte, la felicidad organizacional, entrelazada con una cultura de bienestar y 

liderazgo positivo, emerge como un catalizador para la retención de talento y el éxito 

sostenible. En conjunto, estas dimensiones forman un paradigma integral que 

transforma no solo la experiencia laboral, sino también los resultados y la vitalidad 

de la organización en su conjunto. 

Siendo que, desde una postura crítica – reflexiva y analítica de los investigadores, 

que parte del escenario de revisión bibliográfica aunada a los niveles experiencias 

desde la óptica de la administración, la gerencia y la psicología empresarial, se 

formulan los hallazgos y planteamientos conclusivos, referidos a que la 

"esperitualidad", la "emocionalidad" y la "felicidad organizacional", son conceptos 

que se relacionan con el bienestar y la efectividad en el entorno laboral. Perfilando 

así algunas claves del éxito en estos aspectos: 

Al adentrarnos en el análisis de la espiritualidad en el trabajo, refiere un sentido de 

propósito orientado a fomentar un ambiente idóneo, congruente y sobre todo 

humanista en el que los empleados encuentren significado y propósito en su trabajo 

puede aumentar la motivación y la satisfacción laboral. Igualmente induce a la 

instauración de valores compartidos, que orienta el desarrollar una cultura 
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organizacional basada en valores participativos que puede unir a los empleados en 

torno a objetivos comunes. 

Por su parte la Emocionalidad en el trabajo, aunado a la inteligencia emocional (IE), 

como factor que refleja las emocionalidades y la forma de manejarlas, busca el 

fomentar la IE entre los líderes y los empleados, como aspecto representativo que 

puede mejorar la comunicación, la resolución de conflictos y la gestión del estrés. 

Dando paso así, a un clima emocional positivo y proactivo, creando un ambiente en 

el que, al valorar las emociones positivas, se pueda mejorar el compromiso, la 

creatividad y la colaboración. 

Finalmente, al dilucidar la Felicidad organizacional, ésta se orienta a la gesta de una 

cultura de bienestar, que busca promover un enfoque en el bienestar general de los 

empleados, incluyendo programas de salud mental y física, lo que puede contribuir 

a la felicidad y la satisfacción laboral. En este mismo sentido se busca la gesta de 

una cultura de bienestar social-organizacional, que orienta acciones de orden de 

calidad de vida en las diferentes esferas de interacción organizacional, que va desde 

una buena interacción entre los compañeros de trabajo, hasta interactuar y brindar 

apoyo entre las obligaciones y responsabilidades compartidas ante una conducta 

de trabajo en equipo, acá se fomenta una cultura de orden socio-humanista, que 

delinea aspectos como;  

.- Equilibrio trabajo-vida: orientado al equilibrio entre el trabajo y la vida personal, 

pudiendo así reducir el agotamiento y mejorar la calidad de vida de los empleados. 

.- Liderazgo positivo o líderes inspiradores: los cuales se caracterizan por ser 

auténticos, inspiradores y que demuestran empatía, pudiendo así influir 

positivamente en el ambiente laboral. 

.- Comunicación efectiva: hacer unos de una cultura comunicativa abierta y 

transparente, donde lo asertivo sea lo primordial,  que fluya desde la dirección hacia 
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os niveles diseminados en la estructura organizacional, de forma descendente y 

ascendente, para construir confianza y fortalecer la conexión emocional de los 

empleados con la organización. 

.- Desarrollo personal y profesional: orientar acciones que den paso a oportunidades 

de crecimiento, proporcionará oportunidades para el desarrollo profesional y 

personal que pueden  aumentar la satisfacción de los empleados y su compromiso 

con la organización, generando así un comportamiento cónsono y sentido de 

pertenencia hacia la organización. Este desarrollo, que se estima sea generativo y 

multiplicador, reorienta un reconocimiento y aprecio, que permite identificar y valorar 

los logros y contribuciones de los empleados para fortalecer el sentido de valía y 

pertenencia. 

.- Inclusión y diversidad: el asumir la felicidad organizacional como parámetro de 

desarrollo, estabilidad y sostenibilidad organizacional en entornos multiculturales y 

complejos, orienta la instauración de una cultura inclusiva, que permita fomentar un 

entorno inclusivo y diverso donde se respeten las diferencias, para así contribuir a 

un ambiente más enriquecedor y estimulante. Prefijando la justicia y la equidad 

como parámetros de acción. Donde enfatizando en la equidad, lograr promoverla 

en las oportunidades y trato humano, para fortalecer la cohesión y el compromiso 

de los empleados. 

En conclusión, estos aspectos referidos anteriormente, serían las claves, donde, no 

solo se centran en el éxito organizacional, sino también en el bienestar individual de 

los empleados. Siendo este un enfoque integral en el desarrollo humano que 

instaure beneficios tanto para la organización como para sus miembros, generando 

cultura organizacional enriquecedora en todas sus esferas socio-organizacional 

congruente y sostenible que pueda enfrentar las complejidades sociales globales, 

desde la multiculturalidad, el plurilingüismo y la inclusión.   
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Título: Desafío de los docentes; adecuar las estrategias de aprendizaje para 

alumnos kinestésicos y participativos. 

Resumen 

La educación implica retos para todos los participantes, en especial para los 

docentes pues son los que se enfrentan a la homogeneidad de los alumnos. 

Conocerlos e identificar sus características en particular su capacidad intelectual y 

emocional, canales de aprendizaje, gustos e intereses se vuelve una necesidad, 

esto le permite adecuar las estrategias pertinentes facilitando el logro y el 

cumplimiento de los propósitos educativos. Demanda la investigación de 

instrumentos ajustados a la edad de los alumnos y así obtener los resultados 

óptimos, sin embargo es un desafío el atender aquellos que presentan 

características de participación activa como los kinestésicos. 

Alumnos con las características mencionadas necesitan estrategias de aprendizaje 

y de enseñanza por parte del docente que las satisfagan, cuidando que la 

participación del educando no se vuelva pasiva y del educador como expositor. El 

desafío para estos implica el cambio de paradigma de cómo concibe la enseñanza 

y el aprendizaje, donde no será el principal actor ofreciendo el conocimiento sino 

guía para llegar a él, así logrando el aprendizaje significativo. Los nuevos programas 

buscan atender estas características mediante estrategias como el aprendizaje 

basado en proyectos, que pone al alumno como el creador de su propio aprendizaje 

atendiendo sus intereses, gustos y habilidades. 

La metodología cualitativa por tener un carácter social y por estar en el ámbito 

educativo es la apropiada para investigarlos, apoyado en el método etnográfico 

donde el investigador forma parte de la comunidad estudiada y se involucra de 

manera directa haciendo uso de la observación participante donde se obtiene 



 

2528 
 

información relevante que permita reconocer las cualidades propias de los 

integrantes, entonces los supuestos y la primera impresión se reafirma o se clarifica 

al conjuntar la información obtenida. 

Abstract 

Education involves challenges for all participants, especially for teachers since they 

are the ones who face the homogeneity of students. Knowing them and identifying 

their characteristics, in particular their intellectual and emotional capacity, learning 

channels, tastes and interests, becomes a necessity. This allows you to adapt the 

relevant strategies, facilitating the achievement and fulfillment of educational 

purposes. It demands the investigation of instruments adjusted to the age of the 

students and thus obtain optimal results, however it is a challenge to attend to those 

that present characteristics of active participation such as kinesthetic ones. 

Students with the aforementioned characteristics need learning and teaching 

strategies from the teacher that satisfy them, taking care that the student's 

participation does not become passive and the teacher as a speaker. The challenge 

for educators involves a paradigm shift in how teaching and learning is conceived, 

where they will not be the main actor offering knowledge but rather a guide to reach 

it, thus achieving meaningful learning. The new programs seek to address these 

characteristics through strategies such as project-based learning, which places the 

student as the creator of their own learning based on their interests, tastes and 

abilities. 

The qualitative methodology, because it has a social character and is in the 

educational field, is appropriate to investigate them, supported by the ethnographic 

method where the researcher is part of the community studied and is directly 

involved using participant observation where the relevant information that allows 
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recognizing the members' own qualities, then the assumptions and first impression 

are reaffirmed or clarified by combining the information obtained. 

Palabras claves: Alumnos automotivados, instrumentos de diagnóstico, desafíos, 

aprendizaje basado en proyectos. 

I. Introducción 

Uno de los retos que presentan los docentes en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje es tener alumnos automotivados, que se muestren desafiantes, 

conocerlos a través de diferentes instrumentos de diagnóstico se vuelve una 

necesidad. Por lo tanto el objetivo de esta es  identificar las características que 

presentan los alumnos mediante la aplicación de diversos instrumentos de 

diagnóstico para seleccionar la estrategia a desarrollar en el aula; en la actualidad, 

los planes y programas de Educación Básica han sugerido la aplicación de 

estrategias que atienden las necesidades y características de estos, integrando 

entre ellas el aprendizaje basado en proyectos. (SEP, 2022:2)  

Identificar las características de los alumnos, permite elegir de manera asertiva las 

actividades para aplicar, existe diversidad de instrumentos de diagnóstico, en 

ocasiones, su aplicación se omite y es ignorada su importancia. Esto conlleva a que 

el aprendizaje que promueve el docente carezca de efectividad, ya que olvidan sus 

características; La investigación, aplicación y análisis da paso a diseñar sus clases 

para la obtención de mejores resultados académicos. 

El presente muestra cuán importante es conocer las características de los alumnos 

para poder tomar decisiones acertadas con fundamento y justificación en el trabajo 

que desempeña el docente. Y cómo estas van a permitir potenciar esas habilidades 

que ellos tienen dando significado a lo que ambos realizan. 
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II. Metodología 

El objetivo de hacer investigación educativa es que los educadores comprendan los 

procesos educativos y por ende sus participantes para así poder tomar decisiones 

profesionales oportunas, estas pueden ser a largo o corto plazo. ¿Y cómo es que 

los docentes toman esas decisiones? Pues a partir de sus experiencias, intuiciones, 

comentarios de expertos, etc. pero no son fuentes confiables en su totalidad, por 

ello darle la formalidad de “investigación” se conjunta con diferentes estudios, 

métodos,  instrumentos y técnicas. Según González, Zerpa, Gutiérrez y Pírela 

(2007) la investigación debe despertar la curiosidad, la reflexión, el cuestionamiento, 

la duda, bases fundamentales de toda genuina investigación. De allí que será 

educativa si permite que los participantes involucrados desarrollen nuevas formas 

de comprensión y reflexión que busquen mejorar la práctica. 

La investigación cualitativa, tiene sus orígenes en las ciencias sociales, enfatiza en 

la descripción o interpretación de hechos sociales y trata de comprender de manera 

global el contexto situado, se centra en la descripción  sistemática de la experiencia 

humana, el investigador se introduce en las experiencias individuales de los 

participantes y construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del 

fenómeno estudiado. Así, en el centro de la investigación es situada la diversidad 

de ideologías y cualidades únicas de los individuos. El presente se rige en la 

metodología ya mencionada según Hernández Sampieri (2006)  con enfoque en el 

método etnográfico, los investigadores etnográficos se preocupan 

fundamentalmente por la vida rutinaria cotidiana de las personas que estudian 

sugerido por Angrosino Michael, (2012).  

Alumnos de educación primaria presentan características de participación activa, se 

considera aquella que permite aportar ideas, trabajar en equipo, interactuar en cada 
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proceso, reflexionar sobre su propio actuar, decidir qué hacer y aprender  por lo que 

el docente cuando desarrolla clases expositivas se pierde el interés de aquellos 

automotivados, generando que no se cumplan las expectativas y Procesos de 

Desarrollo y Aprendizaje, postergando el avance curricular que demanda el grado 

escolar en el programa sintético. 

Son niños que les agrada interactuar entre sí, en sus actividades preferidas 

destacan la participación en los talleres de danza, música, deporte (trabajo de 

coordinación motriz), el uso de material concreto y la clase de educación física por 

incluir acciones de movimiento corporal, su papel dentro del salón de clases se 

vuelve pasivo en ocasiones por el desarrollo verbal por parte del docente. 

El grupo en cuestión, se conforma por 6 niñas y 13 niños los cuales oscilan entre 

los 10-12 años de edad, la mayoría de los que asisten son de colonias y localidades 

externas, por lo que son pocos los alumnos de la misma comunidad, La Escuela se 

ubica en la Localidad de Ejido Barranca La Naranjera, municipio de Casimiro 

Castillo, Jalisco, dentro del turno matutino, misma que ya está unida a la cabecera 

municipal por el crecimiento de la población.  

III. Resultados 

Los niños con participación activa permitieron la indagación de dichas 

características mediante la examinación de algunas teorías y diagnósticos 

probables por aplicar; en el proceso de diagnóstico para conocer a los alumnos en 

el área emocional, cognitiva y psicológica destaca la siguiente información. 

Programación neurolingüística o VAK, Planteado por Richard Bandler  y John 

Grinder (1988), recibe también el nombre de VAK (en referencia a visual-auditivo-

kinestésico), Consideran que las personas tienen tres grandes sistemas sensoriales 
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de representación mental de la información percibida,   las personas desarrollan 

más un sistema que otro, son eficaces para realizar determinados procesos 

mentales. 

Los sistemas de representación se desarrollan al utilizarlos, la persona 

acostumbrada a seleccionar un tipo de información absorberá con mayor facilidad 

la información de ese tipo o, planeándolo al revés, la persona acostumbrada a 

ignorar la información que recibe por un canal determinado no aprenderá la 

información que reciba por ese canal, no porque no le interese, sino porque no está 

acostumbrada a prestarle atención a esa fuente de información. SEP (2004:32) Es 

imprescindible ubicar su canal de aprendizaje para generar el aprendizaje 

permanente y significativo. 

En la gráfica 1 se pueden observar los resultados de cómo se encuentran los sujetos 

de dicho grupo, se destaca su canal de aprendizaje a través de lo kinestésico en un 

74% de la población, mientras que cuatro de ellos, es decir  21% son visuales y en 

un 5% que corresponde a un alumno es auditivo, demostrando con ello el porqué 

de su participación activa dentro del aula. 

Gráfica 1. Resultados del test VAK 
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En el área cognitiva, en palabras del propio Gardner  citado por Gamandé “La teoría 

de las Inteligencias Múltiples… pretende ofrecer un conjunto de recursos a los 

educadores, con los cuales ayudar al desarrollo de las potencialidades individuales 

y creo que aplicada de manera adecuada puede ayudar a que todos los individuos 

lleguen al máximo desarrollo de su potencial tanto en la vida profesional como en la 

privada (1998).” Conocer los tipos de inteligencias de los alumnos permite al 

docente estimular y desarrollar experiencias que las favorezcan, con ello atender la 

diversidad de manera equitativa para obtener mejores resultados en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

Gráfica 2. Resultados del test de Inteligencias múltiples. 

 

En la gráfica dos, podemos observar que la mayoría de los alumnos muestra 

predominancia en más de una inteligencia, destacando la Intrapersonal. Según 

Ernst-Slavit (2001), esta se refiere a la habilidad de poder auto-analizarse, 

reflexionar, de ser contemplativo y evaluar calladamente las acciones 

y   sentimientos más profundos, la capacidad de conocerse a sí mismo. Estas 

inteligencias se ven influidas por tres factores: biológico, cultural e historia de vida 

los cuales potencian o las debilitan. 
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Correspondiente al área emocional, se aplicó el test de mesquite basado en la 

Inteligencia emocional de Daniel Goleman, adaptado para niños de edad  entre los 

7-12 años. Según el autor (2007), define a la Inteligencia emocional como “la 

capacidad de reconocer, aceptar y canalizar nuestras emociones para dirigir 

nuestras conductas a objetivos deseados, lograrlo y compartirlos con los demás,” 

estos significa que, si uno es capaz de identificar, controlar, gestionar de manera 

correcta las emociones propias, sin permitir que te dominen, también podrán actuar 

de forma oportuna.  

La inteligencia emocional puede dividirse en cuatro según Goleman (2007), Escaso 

nivel de inteligencia emocional, Moderado nivel de inteligencia emocional, Elevado 

nivel de inteligencia emocional y Nivel superdotado de inteligencia emocional, en la 

gráfica 3 se observan los resultados, destacando que el 95% de los participantes 

cuenta con una inteligencia emocional elevada y tan solo el 5% superdotada. Esto 

demuestra el dinamismo e interacción que se vive en el aula y con ello las 

reflexiones constantes además del apoyo mutuo para lograr cualquier meta que se 

propongan, son niños capaces de identificar su emoción y canalizarla para sacar lo 

mejor de sí. 

Grafica 3. Resultado del test de Mesquite (Goleman) 
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La información anterior da cuenta de las características de los alumnos 

automotivados como los kinestésicos y participativos, entendiéndose estos como la 

habilidad para realizar cosas por uno mismo, sin la necesidad de ser impulsado por 

otros, (Goleman, citado por García y Giménez, 2010), es decir, la capacidad que 

tiene todo individuo de impulsar su comportamiento hacia el logro de un objetivo, 

apoyado en sus necesidades, gustos e intereses.  

Demandan atender sus gustos e intereses los cuales son considerados al elegir las 

estrategias y actividades a desarrollar, por ello, la implementación del Aprendizaje 

basado en proyectos resulta ser la apropiada para el trabajo de aula, ahí ellos tienen 

en papel activo para construir su aprendizaje significativo. Se trata de una estrategia 

centrada en el alumno y la alumna como sujetos que aprenden y no tanto en el 

docente como transmisor de conocimientos, más bien, asesoran y orientan, 

motivan, proporcionan herramientas, recursos y contactos, así como un marco de 

referencia teórico que dé una guía y permita la complementariedad entre las 

sesiones de clase y las sesiones de práctica. (SEP, 2022).  

IV. Conclusiones 

De acuerdo al estudio realizado para conocer a los alumnos mediante la 

implementación de diversos instrumentos de diagnóstico y así identificar sus 

características se confirmaron los supuestos sobre su participación activa ya que 

demostraron ser en su mayoría kinestésicos, con inteligencia emocional elevada y 

con varias inteligencias múltiples sobresaliendo la intrapersonal. Cada una con 

peculiaridades de alumnos automotivados. 

Conocer al educando a profundidad es trascendental pues se atienden de manera 

óptima y oportuna sus necesidades, con ello el docente se ve obligado a investigar 

la diversidad de estrategias didácticas que puede implementar de forma asertiva. 
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Los supuestos y la observación son importantes, sin embargo, el uso de 

instrumentos fundamentados ya en otras investigaciones fortalece y afirman lo 

primero. 

Con lo arrojado en los instrumentos de diagnóstico y la investigación de estrategias, 

se optó por implementar el aprendizaje basado en proyectos, mediante ésta los 

alumnos son libres de aprender bajo su propia construcción del conocimiento, 

aprende haciendo a través de la guía y orientación por parte del docente. 

Permitiendo desarrollar de manera plena su inteligencia emocional y motivándolos 

a seguir con esa actitud ante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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TRITURACIÓN CRIOGÉNICA DE NEUMÁTICOS USADOS POR CRIO 

FRACTURA 

 

Saldaña-Acosta Jorge Miguel1,2 1 Carrera de Química área Tecnología Ambiental, 

2 Carrera de Mecatrónica área Automatización. Universidad Tecnológica Gral. 

Mariano Escobedo. Libramiento Noreste Km 33.5 Escobedo, Nuevo León; Tel. 81 

5000-4247; 3010jmsa@gmail.com  

 

Introducción. -Gestionar adecuadamente los residuos sólidos representa un gran 

reto para la sociedad. El desecho de neumáticos en desuso, sin tener un plan de 

manejo especial adecuado para su disposición final, causa un impacto negativo 

sobre la salud del hombre y el ambiente.  Actualmente la disposición terminal de la 

mayoría (91 %) de este residuo es su confinamiento en grandes tiraderos al aire 

libre lo que genera riesgo de incendio y desarrollo de fauna nociva. Sin embargo, 

bajo un enfoque de economía circular este tipo de residuo conserva cierto valor 

económico y al ser incorporado a nuevos ciclos productivos se considera un recurso. 

(Pérez y Saiz, 2018) 

En la presente investigación se describe un proceso de trituración sencillo y 

económico, que posibilita la utilización del caucho fragmentado en algunos procesos 

productivos, como la fabricación de postes para cerca, topes para estacionamiento, 

impermeabilizantes, tapetes anti impacto, tabiques de construcción. (Hoyos et. al. 

2021) 

 

Antecedentes. - Hoy en día la legislación en materia ambiental ha establecido 

reglas y exigencias cada vez más estrictas a usuarios, fabricantes y 

mailto:3010jmsa@gmail.com
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comercializadores, promoviendo así la búsqueda de alternativas para el reúso de 

los residuos de caucho. (Sánchez- Juan, 2012., Guevara et. al.,2020). 

La persistente discusión sobre el impacto de las diversas actividades del hombre 

sobre el entorno ha sucedido por años, y en la actualidad no se puede dejar de lado 

los efectos causados a los sistemas ambientales que soportan el desarrollo y 

crecimiento económico y cultural de la sociedad. Ello ha generado la necesidad de 

gestionar el crecimiento económico previniendo y/o minimizando al máximo los 

impactos sobre los recursos naturales y el ambiente, y así conservar sus funciones, 

para garantizar a las generaciones futuras la satisfacción de sus requerimientos. 

(Guevara, et.al., 2020, Vizuete, et. al., 2023). 

Así la economía circular propone un nuevo modelo de sociedad que utiliza de 

manera sostenible las materias primas y la energía, siendo su objetivo la eficiencia 

del uso de los recursos y minimización de la generación de residuos. Ello además 

establece un compromiso para la humanidad en cuanto a desarrollar todas sus 

actividades de manera sostenible (Pérez y Saiz, 2018, SEMARNAT, 2011., Vizuete, 

et. al., 2023). Dadas las características fisicoquímicas del caucho los procesos de 

reciclado de estos residuos es un verdadero reto tecnológico; puede realizarse por 

trituración mecánica, métodos químicos, pirolisis o recuperación energética. Todos 

ellos deberán alcanzar tasas de recuperación compatibles con las necesidades 

actuales de mitigación del impacto ambiental (Pérez y Saiz, 2018) 

 

Lograr estos objetivos demanda generar estrategias de gestión ambiental 

encaminadas a resolver, disminuir y/o prevenir los problemas de índole ambiental, 

poniendo en práctica el uso de nuevas tecnologías y medidas realmente eficaces.  

Aproximadamente cada año a nivel mundial se generan 17 millones de toneladas 

de neumáticos de deshecho, de los cuales entre 7 y 9 millones de toneladas son 

de caucho.  
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Los neumáticos de deshecho (NDD), representan un grave problema de salud 

humana y ambiental que año tras año se incrementa, ya que contamina el suelo, el 

agua y el aire; además pueden convertirse en hábitat para fauna nociva como 

insectos vectores de enfermedades, ratas y/o cucarachas; aunado a esto está el 

riesgo potencial de incendio muy difícil de controlar, con generación de gases 

altamente tóxicos (SO2, NOx, CO, y COV´s, dioxinas, furanos, Bifenilos policlorados, 

Ar, Cd, Zn, HG, Cr y Va, Hidrocarburos aromáticos Polinucleares) (Leung et. al, 

2002., Mecazaga, 2013).  

Sin embargo, se ha comprobado por estudios de laboratorio que los neumáticos en 

desuso pueden ser aprovechados como combustible sólido alternativo entre un 10 

y 20 % de la demanda calórica total en hornos bien diseñados, equipados con 

precipitadores electrostáticos o filtros de tela.  

El reaprovechamiento energético es la mejor opción para disponer de los miles de 

toneladas de neumáticos que anualmente son desechados puesto que su 

implementación técnica sería factible de realizar; en general el uso de neumáticos 

de desecho como combustible en hornos cementeros reduce la producción de 

óxidos de nitrógeno y dióxidos de azufre, ya que tienen un menor contenido de estos 

elementos.  

Las aplicaciones deben buscar generar productos con mayor valor agregado y 

hacerlos más atractivas económicamente, con mayor posibilidad de 

comercialización y así aumentar los volúmenes de empleo, resultando en una 

disminución del impacto ambiental.  

En la cadena del ciclo de vida de un producto, tiene gran importancia considerar 

que se hará con éste una vez que haya cumplido la función principal para la que fue 

generado, es decir tener alternativas para que al final de su ciclo de vida útil sea 

posible reintegrarlo a otro ciclo productivo o bien a los ciclos de la naturaleza. En 

particular el tema de las llantas en México por lo general es desechadas 
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inadecuadamente en tiraderos clandestinos, basureros, baldíos o en cementerios 

de llantas. 

Actualmente se desechan 40 millones de llantas al año en el país; solo el 12 % se 

recicla o reutiliza y el 91 % termina en tiraderos clandestinos (Morales, 2023; 

Pagaza, 2014; Mecazaga, 2013) por lo que hay un inventario de aproximadamente 

300 millones de llantas desechadas que constituyen un serio problema que requiere 

una pronta atención; sin embargo, así mismo representan un recurso que puede 

incorporarse a un nuevo ciclo productivo desaprovechado. 

 

Los principales cementerios de llantas se encuentran en el cerro del centinela en 

Mexicali, Baja California; el ejido Lázaro Cárdenas  en Tijuana, Baja California Sur; 

Nogales, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Matamoros y Reynosa, Tamaulipas y 

en el bordo de Xochiaca, Distrito Federal (Mecazaga, 2013). 

En la actualidad un gran número de productos y desechos son susceptibles de 

reciclarse, entre ellos se encuentran los neumáticos usados. Empresarios 

ingeniosos y preocupados por el medio ambiente están transformando uno de los 

desechos más comunes y más difícil de deshacerse (se estima que 1,500 millones 

de llantas se desechan todos los años en el mundo) en productos realmente 

atractivos y super fuertes. En Kenya la sandalia ekala a un costo de 2 a 5 dólares el 

par; zapatos hechos de neumáticos son comercializados por internet Apocalyps 

Labotek hace laminados para piso; Trisol, Granutec, HM Energy México 

Impermeabilizantes, pisos, y sustituto de diésel (Meza – Rodriguéz, 2018). 

El empresario Andrés Gasca comenta que su empresa Trisol recicla llantas para 

transformarlas en materia prima, a través de un proceso 100 % mecánico para 

productos como impermeabilizantes, bloques de construcción, pistas para correr, 

canchas de pasto sintético, carreteras, caminos de acceso para comunidades 

rurales, sustituto del disel, material para construcción, etc, (Meza-Rodríguez, 2018). 
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Es común que muchos de los neumáticos de desecho sean enterrados en el relleno 

sanitario en vez de ser triturados donde provocan una alteración del diseño del sitio 

ya que flotan debido al metano producido, también pueden contaminar el agua 

subterránea al incrementar la cantidad de lixiviados en el vertedero, otro problema 

que genera la acumulación de neumáticos en algún sitio es el riesgo de incendio 

como los ocurridos en Stanislaus, California en 1999 y el de Seseña Toledo, España 

ocurrido en 2016. (BBC News Mundo, 2016) 

 

Los neumáticos triturados ya no representan riesgo de incendio ya que no acumulan 

metano; se han utilizado como relleno ligero en algunos rellenos sanitarios 

sustituyendo a la arena y roca a menor costo e igual desempeño, también se les 

aplica para pistas de carreras, superficies de juegos, asfalto para carreteras.  

Según datos del Consejo Empresarial Mundial para el desarrollo sostenible a nivel 

mundial se generan 1,000 millones de neumáticos al año y existen 4,000 millones 

de vertederos (Meza - Rodríguez, 2018). Algunos países tienen importantes tasas 

de recuperación (85 %) de NDD como EUA, Corea del Sur y algunos países 

europeos, pero en México solo se recicla el 10 % y el resto termina en vertederos, 

rellenos sanitarios, ríos, calles y baldíos de acuerdo a datos de la Secretaria  de 

Medio Ambiente de México. 

Empresas mexicanas como Trisol, Granutec y HM Energy México utilizan 

neumáticos como materia prima para fabricar diversos artículos (pisos, 

impermeabilizantes, combustible), reincorporando así a un nuevo ciclo productivo y 

sostenible estos residuos (Meza- Rodríguez, 2018).  

La fabricación de neumáticos es un proceso complejo que incluye el consumo de 

materias primas procedentes de fuentes no renovables caucho sintético, acero, 

agua y requiere elevadas cantidades de energía para su fabricación (Sánchez-Juan, 
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2012). En el proceso se producen grandes cantidades de emisiones a la atmosfera 

(Sánchez-Juan, 2012) 

Una vez que los neumáticos cumplen con su ciclo de vida útil pueden seguir una de 

tres vías principales: Reutilización, valorización material (negro de carbón, polvo, 

granulado de neumático o el neumático completo) y valorización energética 

(aprovecha su poder calórico [7,500 Kcal/Kg] al emplearlo como combustible en 

cementeras, calderas industriales y centrales térmicas). 

Las tecnologías empleadas para la reutilización de las llantas en desuso son varias, 

tales como el recauchado donde se sustituye la banda de rodamiento al neumático 

fuera de uso; trituración mecánica uno de los principales procesos de tratamiento 

en el cuál se corta y fragmenta en trozos de diverso tamaño que posteriormente son 

triturados para obtener caucho granulado o en polvo a temperatura ambiente 

(mecánicamente) o por cristalizado e impacto (criogénico y húmedo). Otras 

tecnologías son la pirolisis, termólisis. 

El material recuperado puede ser usado como componente de capas asfálticas de 

carreteras y calles, alfombras, losetas de goma, aislantes de vibración, suelos para 

atletismo, tapetes anti impacto, cables de freno, zapatos, sandalias, relleno para 

superficies deportivas. 

Dow chemical comercializa aglomerantes de granulado de caucho reciclado 

(Voramer) para aislamiento acústico, losetas y reductores de vibración en transporte 

(alfombras para andenes). También se le está usando para generar balsas, 

barreras, muros, carpetas drenantes para vertederos; por pirolisis se obtiene 37 % 

de negro de humo, 12 % de acero y 63 % de una fase gaseosa a partir de 1 llanta 

en desuso (Sánchez- Juan, 2012). 

La Asociación Civil Manejo Responsable de Llantas Usadas elaboró un plan de 

manejo de las llantas de desecho de autos y camiones (R-13 a R- 24) de carga con 

el objetivo de reducir el impacto social, ambiental y económico que tienen estos 
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residuos; dicho plan fue elaborado conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-161-

SEMARNAT 2011 (Asociación Manejo responsable de llantas usadas ,2022).  

Rubén López Albarrán presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de 

Llantas y Plantas Renovadoras Andellac, menciona que del reciclaje se obtiene 

acero, hule y cuerda Nylon que posteriormente es reutilizado de distintas maneras 

en diferentes procesos. Víctor Pagaza dueño de Recubrimientos Ecológicos y 

Reciclados S.A. de C.V. recicla las llantas por crio fractura con Nitrógeno líquido 

(Soriano, 2012). 

El flujo de llantas usadas que son exportadas desde California a Baja California, 

Baja California Sur y región parcial de Sonora es tan grande que las disposiciones 

inadecuadas de las llantas de desecho han generado pequeños y grandes tiraderos 

ubicados en zonas aledañas a Tijuana, playas de Rosarito, Ensenada, Tecate y 

Mexicali en Baja California, así como en San LUIS RÍO COLORADO, SONORA. 

(Mecazaga,2013).  

Metodología.- En un contenedor de plástico se preparó un baño frigorífico con 

etanol y hielo seco (Figura 1), en el cuál fue introducido el material de caucho a 

cristalizar, el residuo se incubó por varios periodos de tiempo  para establecer el 

tiempo necesario para tener una cristalización efectiva, pasado este tiempo con la 

ayuda de pinzas se tomaron trozos de caucho y se ubicaron en la base del 

impactador (Figura 3), la cual posee 9 proyecciones romas para puntualizar la fuerza 

del impacto sobre el material a fragmentar, inmediatamente se dejó deslizar en 

caída libre, a través del carril guía, una masa de 5 Kg desde una altura de 1.20 m. 

con una fuerza de impacto de 29 Nw. Como prueba preliminar de una de las posibles 

aplicaciones del caucho triturado se fabricaron ladrillos de 8.25 cm x 5 cm x 1 cm 

con una mezcla de caucho y cemento en una proporción de 50 % y una vez fraguado 

se le realizaron algunas pruebas para evaluar sus propiedades mecánicas. 
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a) Resistencia a la compresión simple. - Esta prueba es muy importante ya que 

la función principal es soportar esfuerzos de compresión en una construcción, 

ésta se realizó de acuerdo a la norma oficial NOM-C-036-ONNCCE-2003 

b) Prueba de Impermeabilidad. - se depositaron 5 gotas de agua destilada en 

puntos independientes sobre la superficie de un ladrillo producido con 

cemento y caucho en una proporción del 50 % y bajo el microscopio 

estereoscópico se determinó el comportamiento de las gotas de agua. 

c) Prueba de aislamiento térmico. - Se construyó una pared con los ladrillos 

obtenidos en un lado de esta pared se generó calentamiento con una plancha 

térmica (sitio caliente) y al otro lado (sitio frio) se ubicó un termómetro para 

evaluar la temperatura después de elevar la temperatura del sitio caliente 

hasta 140 °C. 

d) Prueba de absorción de agua. – Se evaluó de acuerdo a la norma NMX-C-

164-onncce-2020, se determinó el peso seco de los ladrillos y posteriormente 

fueron  

 

e) sumergidos en un recipiente con agua por un período de 24 horas al término 

de este tiempo los ladrillos fueron secados con papel secante y se determinó 

el peso seco saturado. 

 

Resultados. - Los residuos de caucho cristalizados e impactados generaron 

partículas pequeñas de diversos tamaños (1 a 9 mm) los cuales son ya susceptibles 

de aplicar en algún proceso de reciclaje como la fabricación de materiales de 

construcción, postes para cercas, mezclas para reparación de baches.  

Estos fragmentos obtenidos pueden ser procesados en un molino para obtener 

caucho granulado o polvo para aplicarlo en la fabricación de tapetes anti impacto, 

alfombras para jardín de niños, impermeabilizantes. 
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Prueba de impermeabilidad, la gota de agua depositada sobre la superficie del 

ladrillo mantuvo un ángulo de 90 grados con respecto a su superficie (figura 5), lo 

que indica que la superficie es completamente impermeable. 

En la prueba de resistencia a la compresión simple, los productos mostraron una 

alta resistencia a la compresión, con un valor de 9.3 Kg/cm2  

En cuanto al aislamiento térmico los ladrillos mostraron un bajo índice de 

conductividad del calor ya que la temperatura solo se incrementó de 10 °C a 11.5 

°C al lado frío en comparación al lado caliente que estuvo a 140 °C. (figuras 6,7 y 

8). 

La absorción de agua por parte de los ladrillos de prueba fue mínima (1.0 g del peso 

original), comparada con otros materiales de construcción como: el ladrillo blanco 

20%, ladrillo de gres 2%, ladrillo de arcilla 12% y ladrillos cara vista comunes por 

arriba de 8%. (ver tabla # 1) 

  
 Tabla # 1 Valores de absorción de agua por algunos materiales de construcción  
MATERIALES  ABSORCIÓN DE AGUA (%)  

Ladrillo Blanco  20  

Ladrillo de Gres  2  

Ladrillo de arcilla  12  

Ladrillo cara vista  más de 8  

Ladrillo prueba 1.0  

Elaboración propia                

Conclusiones. - El enfriamiento en el baño a – 78 °C permitió cristalizar de manera 

eficiente el residuo de caucho como para poder romperlo como un material 

cristalino; los fragmentos obtenidos fueron de varios tamaños, sin embargo, lo 

suficiente pequeños (1 a 8 mm, principalmente) para poder aplicarlos en algún 

proceso productivo como la producción de losetas aislantes o ladrillos para 

construcción. (Figuras 1 – 4) 
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El proceso desarrollado en esta investigación tiene ciertas similitudes con el proceso 

de trituración crio mecánica que emplea el empresario Víctor Pagaza Melero solo 

que él emplea Nitrógeno líquido para cristalizar el residuo lo que incrementa en gran 

medida el costo de operación (Precio del Nitrógeno líquido $ 295.00 por litro) y aquí 

se empleó una mezcla de hielo seco – etanol lo que disminuyo importantemente el 

costo del proceso ($ 12 ¼ Kg de hielo seco y $ 40.00 1 litro de etanol). 

Esta tecnología es muy ambiciosa por su eficacia energética y económica.  

Se desarrolló un proceso para obtener un nuevo material aislante ideal para las 

regiones más débiles económicamente; Al ser producido con material de desecho y 

sin gasto de energía, su precio al final es realmente bajo.  

Los ladrillos obtenidos mostraron altas cualidades mecánicas y propiedades muy 

adecuadas como material de construcción.  

 

La resistencia a la compresión del material de construcción alternativo obtenido fue 

alta, a pesar de sólo haber sido fraguado al sol.   

 

 

La densidad de estos materiales permite que puedan ser utilizados en sitios 

elevados, sin incrementar la cimentación; y los hace perfectamente manejables.  

 

           Figura 1 neumático en                      Figura 2 Fragmentos obtenidos     Figura 3 Impactador 
                 baño criogénico                              después del impacto                                                                                                                                                                                                
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 Figura 4 Recubrimiento impermeable        Figura 5 Evidencia de Impermeabilidad      

                                                                                                                                                            
 
 
 
 
Figura 6 Aislamiento térmico     Figura 7 sitio caliente              Figura 8 sitio frío  
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Resumen  

El avance de investigación presente toma como objeto de estudio las habilidades 

emocionales de los alumnos de primaria, que se expresan  durante las sesiones de 

educación física, con el objetivo de describirlas y entenderlas desde el método 

etnográfico, el estudio se realiza con un grupo de cuarto grado de primaria. Y 

posteriormente realizar acciones para el adecuado manejo y expresión de las 

habilidades emocionales, ya que son base para educar y formar individuos 

socialmente adaptables y por ende formar sociedades más solidarias. 

 

Abstract  

The present research advance takes as its object of study the emotional abilities of 

primary school students, which are expressed during physical education sessions, 

with the objective of describing and understanding them from the ethnographic 

method, the study is carried out with a group of fourth primary grade. And 

subsequently carry out actions for the adequate management and expression of 

emotional skills, since they are the basis for educating and training socially adaptable 

individuals and therefore forming more supportive societies. 

 

I. Introducción   

El presente estudio pretende describir las reacciones emocionales que muestran los 

alumnos durante las sesiones de Educación Física en el ciclo escolar 2023-2024, 

para conocerlas y entender la relación que tiene entre la participación del alumno y 

sus reacciones emocionales que experimenta. Se lleva a cabo en la escuela 
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primaria Rita Pérez de Moreno turno matutino, en la colonia Circunvalación Oblatos, 

ubicada en el Área Metropolitana de Guadalajara.  

Si bien en las sesiones de educación física, se mantiene un escenario más cómodo 

para la expresión de los niños, es conocido que el juego es la manera y la 

herramienta más natural a la recurren para conocer y desenvolverse los niños. Es 

en la infancia donde se tiene un elevado potencial para desarrollar sociedades más 

sanas, formando seres con autoconfianza, con habilidades socioemocionales 

sanas, educar la expresión correcta de emociones, aumentar la autoconfianza y 

autorregulación y desencadena el  equilibrio en los diferentes ámbitos de la vida del 

ser humano. 

La educación socioemocional hoy día se considera pilar para el desarrollo integral 

de los alumnos, es la base para la auto compresión y apropiación del individuo, 

conlleva a otorgarles herramientas para enfrentarse a las dificultades y superar los 

obstáculos tanto del aprendizaje como del desenvolvimiento social en los diversos 

contextos donde interaccionan. 

Siguiendo el orden de lo expresado, se puede decir que la educación 

socioemocional tiene grandes repercusiones en el comportamiento de los seres 

humanos. Al tener un buen manejo de las emociones el ser humano hace frente a 

los conflictos de forma más enfocada, mantiene una postura personal que esta 

hilada a sus convicciones, creencias, soporta el estrés de mejor maneja. 

A continuación, se esboza la forma en que se integró la inteligencia emocional al 

contexto educativo y dio más apertura al estudio de las implicaciones que tienen las 

emociones. 

 En el Plan de estudios del 2009 de la Secretaría Publica de México; se afirma más 

explícitamente la enseñanza de las habilidades emocionales dentro de la 
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competencia para la convivencia armónica de las relaciones personales 

(SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Plan de Estudios 2009, 2009). Se 

continuó con el desarrollo socioemocional a través de la competencia para la 

convivencia en el Plan de Estudios 2011 (SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA, Plan de Estudios 2011, 2011), de la misma forma en el curriculum que 

rige en el 2021 también se le da una gran importancia a la instrucción y enseñanza 

de la inteligencia intra e interpersonal. 

Por consiguiente, dada la relevancia de este tema, los planes y programas que rigen 

la educación en México han puesto la mirada para trabajarse y educar en ello en las 

aulas, de la misma forma se traslada este tipo de aprendizaje a enseñar en las 

sesiones de Educación Física. Cabe señalar que para este estudio se toma a la 

inteligencia emocional para dar lugar a adentrarnos a las habilidades emocionales, 

puesto de la primera se entiende como la base. 

En los centros escolares encontramos las estructuras físicas destinadas a impartir 

clases con el fin de educar alumnos con las mayores habilidades, conocimientos, 

destrezas entre otras cuestiones, todas ellas para que dichos alumnos se 

desarrollen en una sociedad de la manera más efectiva. Es en estos espacios que 

encontraos los patios escolares, escenario donde los alumnos interactúan, durante 

los recesos, bien sea para compartir alimentos, jugar, despabilarse un momento de 

las sesiones dentro de las aulas, asimismo es donde las sesiones de Educación 

Física se desarrollan en la mayoría de las veces, lugar in situ donde se llevó a cabo 

la investigación. 

El desenvolverse de manera tranquila en estos espacios, el disfrutar de la 

interacción, sentirse confortable durante los juegos; es parte de la enseñanza 

implícita que se brinda, sin embargo, eventualmente las interacciones entre los 
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alumnos durante la estancia en los patios escolares llegan a crean vicisitudes, 

mismas que no escapan durante la realización de las sesiones de educación física. 

El aumento del cortisol en el cerebro crea una barrera para llevar a cabo soluciones 

pertinentes puesto que se inflama el cerebro: 

“Una de las funciones más importantes del nervio vago es influir de forma 

importante en los procesos de inflamación del cuerpo. Por otro lado, el nervio 

vago activa el factor neurotrófico derivado del cerebro-por sus siglas en 

inglés, BDNF-que tiene una función esencial en la conectividad neuronal y en 

la consolidación de los recuerdos” (Rojas Estapé, Encuentra tu persona 

vitamina, 2022, pág. 39) 

Al mantener reacciones emocionales equilibradas permite que las funciones 

cerebrales sean más certeras, “teniendo la cabeza fría” se puede resolver con 

enfoque y esto se logra por medio de técnicas. 

Los síntomas que se tienen ante el inadecuado manejo de las emociones tienen 

relación con el estado de salud de las personas, no solo repercute en las 

interacciones sociales y en como reaccionamos afectando los vínculos afectivos, el 

cuerpo enferma ante los estados alterados. 

Siguiendo la idea de la psiquiatra Rojas Estapé (2022), la inteligencia emocional es 

la capacidad de entender nuestras emociones, para expresarlas, es la capacidad 

de ponernos en el lugar del otro, es decir la capacidad de empatizar, tratar de 

comprender el punto de vista del otro y tomar decisiones para encontrar respuestas 

lo más equitativa o positivas posibles para el contexto y situación. Las emociones 

son construcciones que devienen de una cultura que está inserta en determinado 

momento histórico social, como expresión de la cultura. 
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II. Metodología  

En este estudio se utiliza el método etnográfico, se toma el grupo de cuarto A, 

usando la técnica de la observación no participativa, para realizar las observaciones 

en el transcurso de la duración de las sesiones de educación física, así mismo se 

harán entrevistas semiestructuradas. En el foco de análisis se registra los gestos 

expresados del rostro, los sonidos emitidos, las posturas tomadas, movimientos que 

tienen al estar interactuando en la sesión de educación física.    

III. Resultados  

Los niños del siglo XXI viven en una sociedad altamente caótica, frenética, 

acelerada y demandante, en la mayoría de los niños se conoce que la falta de buen 

cuidado familiar, el uso cotidiano y extenso de celulares, tabletas electrónicas, 

exposición a materiales violentos para entretenerse están creando altos niveles de 

cortisol en los niños, su forma de reaccionar es efusiva, dispersa e incluso agresiva, 

como lo explica Mariam Rojas, ”La gente va <<inflamada>> por la calle. Cuando nos 

intoxicamos de cortisol, el organismo permanece alterado y la mente y el cuerpo se 

ven afectados)  (Rojas Estapé, 2022, pág. 29). 

Los niveles de cortisol en el cerebro disminuyen cuando se tiene mejor control de 

las emociones, lo que genera menores episodios de ansiedad, entrar en estados 

depresivos, controlarse ante situaciones de conflicto. 

En este contexto, se pretende ver en el patio escolar, en las interacciones de juego, 

como son las reacciones emocionales, la conducta de los niños, describir y 

adentrarse en la expresión que desencadena las actividades en las sesiones de 

educación física, para posteriori tener las bases para que lleven el estudio a un 

segundo momento y hacer una intervención por medio de otro estudio. 
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IV. Conclusiones  

Las repercusiones de no contar con una educación adecuada de la inteligencia 

emocional se ven reflejada en la actualidad en la forma de reaccionar de los 

alumnos, dentro de la sesiones de educación física los alumnos experimentan 

episodios de ansiedad, tristeza, falta de control el estrés, conflictos mal llevados, 

actuaciones descontroladas sin tener razón (lo que se le llama berrinches), falta de 

control al perder en los juegos, también golpear o tener la intención de hacerlo al 

perder o cuando se cree se cometió una falta al reglamento o se hizo con intención 

premeditada, reacciones fuertes o agresivas cuando se le quita del lugar en la 

formación, la falta de fuerza de voluntad para esperar turno,  falta de autocontrol 

para tratar a los demás. 

Lo mencionado en el párrafo anterior provoca que se pierda el control en el plano 

socioemocional en los niños, ahora bien, post pandemia se agudizaron, debido a la 

poca interacción y contacto que se podía tener entre personas; de tal manera que 

se presentan reacciones en las sesiones de Educación Física con más frecuencia 

provocando dificultades en llevar a cabo los juegos. 

Gran parte del aprendizaje emocional está dado de manera empírica, se repite las 

reacciones, acciones de las personas que están en los diferentes contextos 

sociales, además van de la mano con las vivencias, tanto familiares como escolares 

o entre amigos, de modo tal que no siempre son las más apropiadas y es por esto 

que se vuelve importante la enseñanza del aprendizaje socioemocional. 

Aunada a la idea anterior, se hace mención que manejo inadecuado de las 

emociones y poco control de sí mismo provoca una serie de malestares físicos y 

psíquicos como el incremento del cortisol en el organismo, depresión, episodios de 

ansiedad entre otros. Hoy día los niños mantienen un aumento de estrés, mucho de 
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ello por el uso de los videojuegos, el uso de tabletas electrónicas que provocan 

como consecuencia niveles de cortisol altos y los alumnos reaccionan 

agresivamente cuando les son retirados estos aparatos, aunado a un mal control de 

las habilidades emocionales, estamos hablando que están intoxicados desde 

temprana edad (Rojas Estapé, 2022), dando como resultado respuestas agresivas 

o mal manejo en las reacciones ante las interacciones cotidianas, exaltarse con 

facilidad por eventos que se pueden resolver de forma sencilla. Enfocando la 

situación en nuestro contexto y objeto de estudio, los alumnos, por ejemplo, llegan 

a tener reacciones un tanto fuertes, cuando algún niño rompe una regla durante el 

juego, o cuando otro golpea sin mal intención debido a la naturaleza del juego 

establecido. 

Con base en todo lo anterior visualizo que es posible mediante esta investigación 

identificar dichas emociones para realizar acciones pertinentes en pro del desarrollo 

de la autorregulación de emoniones en niños de 4to grado de primaria y así impactar 

directamente en la excelencia educativa. 
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Resumen 

Este proyecto llamado “Estrategias turísticas para la región de la sierra baja de San 

Juan Otontepec.”  se llevó a cabo en el instituto tecnológico superior de naranjos, 

realizando un análisis de la actividad turística en la región de la sierra baja de san 

juan Otontepec, para diagnosticar a los municipios pertenecientes de la región en 

este caso fueron los municipios de chinampa, Tamalín y Tancoco siendo fuentes de 

negocios con la finalidad de poder establecer estrategias de integración y apoyo 

para un mayor impacto económico y social a la zona. La implementación del plan 

de desarrollo para fomentar el turismo en estos municipios ces importante en el 
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crecimiento de la zona, tanto en el ámbito económico como en el ámbito social, 

logrando que este proyecto tenga impacto positivo en los municipios. 

Todo esto a través de las culturas y tradiciones que tiene cada municipio, como 

también por medio de su gastronomía, artesanía, hospedaje y su naturaleza, que 

fueron de mucha importancia para poder realizar encuestas dirigidas a los negocios 

o prestadores de servicio, y poder llegar a la conectividad entre los municipios, para 

la creación de un corredor turístico atractivo lleno de una experiencia única entre los 

turistas. 

También fue de mucha importancia el uso de la tecnología para buscar y analizar 

las diferentes soluciones a esta problemática que tiene el turismo en esta zona, por 

ello se buscaron soluciones por medio de el marketing, de las redes sociales , para 

que conozcan las herramientas que proporcionan cada uno de los turistas.  

 

Palabras clave 

Estrategias, turistas, cultura, municipios, redes sociales. 

Abstract 

This project called "Tourism strategies for the region of the lower sierra of San Juan 

Otontepec" was carried out at the instituto tecnológico superior de naranjos, 

conducting an analysis of tourism activity in the region of the lower sierra of san juan 

otontepec, to diagnose the municipalities belonging to the region in this case were 

the municipalities of chinampa, tamalin and tancoco being sources of business in 

order to establish strategies for integration and support for greater economic and 

social impact to the area. The implementation of the development plan to promote 

tourism in these municipalities is important in the growth of the area, both 
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economically and socially, making this project have a positive impact on the 

municipalities.  

All this through the cultures and traditions that each municipality has, as well as 

through its gastronomy, crafts, lodging and nature, which were of great importance 

to conduct surveys aimed at businesses or service providers, and to reach the 

connectivity between the municipalities, for the creation of an attractive tourist 

corridor full of a unique experience among tourists. 

It was also of great importance the use of technology to find and analyze the different 

solutions to this problem that has tourism in this area, so solutions were sought 

through marketing, social networks, so that they know the tools that provide each of 

the tourists. 

 

Keywords 

Strategies, tourists, culture, municipalities, social networks. 

I. Introducción 

En el presente proyecto se hablará sobre el sector turístico en la región de la Sierra 

baja san juan de Otontepec, el cual forman parte Chinampa de Gorostiza, Tamalín, 

y Tancoco siendo estos municipios antes mencionados los principales protagonistas 

de esta investigación. El turismo resulta muy importante desde el punto de vista 

social, cultural y económico. Gracias al turismo aumenta notablemente la inversión 

en construcciones de infraestructura, y edificaciones, genera un mayor nivel de 

desarrollo en las áreas involucradas, los medios de trasporte suelen ser mejorados 

en cuanto a la calidad y la frecuencia, así como también aumentan las divisas, las 

tasas de desempleo disminuyen notablemente, generando un mayor bienestar en 
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las comunidades afectadas. Durante el proyecto se realizaron encuestas para poder 

entender las necesidades que tienen los negocios y prestadores de servicio de cara 

al turismo para poder analizar la problemática que tienen los municipios de la sierra 

baja de san juan Otontepec. 

También se diseñaron capacitaciones para los prestadores de servicio con sus 

respetivos temas, materiales a utilizar y el tiempo requerido para cada capacitación 

para poder brindar el apoyo que requieren para mejorar el turismo y la economía en 

esta zona. Cuando pensamos en turismo, es muy probablemente que pensemos en 

vacaciones, playa y arena. Sin embargo, lo que no todos tomamos en cuenta es el 

gran significado que tiene esta industria para mexico. Más allá del gran número de 

destinos de relevancia mundial, el turismo genera un aporte gigantesco al producto 

interno bruto del país, brindando ganancias para millones de personas que se 

dedican a este sector.  

La oferta turística de Veracruz se divide en varios ramos, como turismo playero y 

hoteles típicos o de lujo, además también existen los que brindan el todo incluido, 

Turismo aventurero y deportivo en los distintos ecosistemas del estado y el turismo 

cultural, interesado en descubrir la historia antigua mediante la información que 

brindan los museos, ruinas exposiciones y el folclor típico de las diferentes regiones 

veracruzanas. Independientemente de las preferencias con las que el turista planee 

sus vacaciones, siempre se va a encontrar con el carácter único de Veracruz. 

Sin embargo, en la zona norte del estado, el turista no está muy convencido en 

visitar los municipios que conforman la sierra baja de san juan otontepec ni a 

solicitar servicios turísticos constantemente, porque desconoce los servicios 

existentes ya que esta zona turística del norte del estado de Veracruz no cuenta con 

una estrategia de publicidad o información que permita ofertar sus servicios a los 
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turistas que optan por visitar los diversos municipios siendo una perdida monetaria 

para los negocios de la zona y a su vez del mismo municipio. 

Al no generar ingresos adecuados los empresarios del sector turístico no pueden 

desarrollar mayor infraestructura, ofertar más servicios y contar con personal 

altamente calificado ya que esto conlleva mayores ingresos. Inicialmente se 

procederá a realizar un análisis de la situación actual del sector turístico en los 

municipios pertenecientes a la zona y se indagarán los atractivos e infraestructuras 

turísticas para tener una mejor percepción visual de los municipios. 

Se diseñará un plan de desarrollo turístico el cual este compuesto de los factores 

que tienen los municipios de chinampa, Tamalín y Tancoco, como la oferta y 

demanda de cada uno de ellos, como sus infraestructuras (hoteles, restaurantes, 

centros recreativos, etc.), así como los eventos que se llevan a cabo en la zona. 

Todo esto para crear una conexión entre los municipios y poder crear un corredor 

turístico para que los turistas puedan disfrutar de los atractivos turísticos que brindan 

estos municipios. 

II. Metodología 

La Sierra de Otontepec es un sitio altamente biodiverso, que alberga a más de 365 

especies de plantas vasculares, resguarda ecosistemas como selvas medianas, 

bosques tropicales de encino y bosques mesófilos de montaña. Destacan por su 

importancia, la presencia de grandes felinos como el tigrillo y el puma, así como la 

avifauna con ejemplares como el tucán pico arcoíris. Sin embargo en a pesar de 

gran diversidad de flora y fauna que esta brinda es muy poco la atracción que genera 

en sus municipios que pertenecen a ella en este caso nos dirigimos a los municipios 

de chinampa, Tamalín y Tancoco que forman parte de la sierra baja de san juan 

Otontepec, ya que es poca la información que se brinda en el internet, al igual que 
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no saben cómo llegar los turistas y tampoco saben que es lo que les ofrecen estos 

municipios. 

Todo con el fin de mejorar el turismo y la conexión entre los municipios de chinampa, 

Tamalín y Tancoco para que sobresalga su cultura, artesanía, gastronomía, 

naturaleza, hospedaje y sus tradiciones. 

Información y características del destino: entorno, oferta, demanda: De la 

semana 1 ala 2 se realizó una investigación sobre los municipios de chinampa, 

Tamalín y Tancoco en cuanto a sus festejos y celebraciones. El cual se investigaron 

de manera física en cada municipio a los habitantes para que sean ellos mismos 

que con sus propias palabras nos brindaran dicha información de su municipio. 

Identificación del territorio para el turismo y su reordenamiento: De la semana 

3 ala 4 se llevó a cabo una investigación a los habitantes de cada municipio sobre 

cómo es que se lleva a cabo el turismo en su municipio. Al igual que en las primeras 

2 semanas se dedicó el tiempo, en realizar encuestas verbales para los habitantes 

de cada municipio, pero ahora sobre como es que su municipio lleva a cabo el 

recibimiento de los turistas, y que es lo que tienen para ofrecerle en cuanto a sus 

negocios, sus tradiciones, su naturaleza entre otras cosas. 

Desarrollo de servicios turísticos diferenciados y de alto valor: En la semana 

5 se investigó mediante google maps la ubicación de los negocios más populares y 

demandados, para poder analizar los posibles desarrollos de servicios. Al igual que 

de manera física se dio la tarea de encuestar a las personas para que identificar 

cuáles eran los negocios que más buscaban las personas y que es lo que más les 

gusta de esos negocios. Todo esto con el fin de enfocarnos en buscar las mejores 

opciones en cada municipio. 
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Plan de mejora en la infraestructura y conectividad de los municipios 

involucrados en el turismo de la región: De la semana 6 ala 7 se realizaron 

mapas de cada municipio para dar al turista la ubicación y la forma en como están 

conectados con sus hoteles, restaurantes y recursos naturales. Para esto se 

necesito investigar como estaban conectados estos municipios para que los turistas 

puedan visitar de manera más fácil y atractiva a cada uno de estos municipios, en 

cuanto a la ruta más fácil y segura de llegar a ellos. 

Mejorar el ambiente de negocios para el turismo: De la semana 8 a la 9 se 

investigaron los contactos o redes sociales de los negocios más demandados de 

cada municipio para que los turistas puedan obtener información de los productos y 

servicios que estos brindan. Siendo esto una manera más fácil de ocupar las 

herramientas que nos brindan las redes sociales como mecanismo de 

comunicación, ya que los turistas suelen administrarse con tiempo y les gusta saber 

con anticipación que lugar vale la pena distraerse y pasar un buen momento para 

relajarse. 

Impulsar el desarrollo de emprendimientos turísticos innovando para 

potencializar el sector: En la semana 10 ala 11 se seleccionaron las mejores 

imágenes de cada municipio para apoyar al portal web que se lleva a cabo por 

alumnos del tecnológico que forman parte de este proyecto con el fin de que el 

turista tenga una idea de cómo son las atracciones turísticas de cada municipio. 

Todo esto llama la atención de los turistas, a que visiten los lugares que ofrecen 

cada municipio como por ejemplo el espacio de un restaurante, la imagen de un 

platillo que tenga buena presentación, imágenes del parque o de un rio entre 

muchos atractivos más. 
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Identificación de las capacidades para el talento humano vinculado al sector 

turismo: En la semana 12 ala 13 se tomaron fotos actuales de las letras que tiene 

cada municipio, ya que en la actualidad poner el nombre del municipio en la entrada 

o parque se ha vuelto muy llamativo para que la gente visite los municipios.Como 

apoyo al portal web que se lleva acabo para este mismo proyecto se tomaron fotos 

a las tradicionales letras de cada municipio en diferentes ángulos y diferentes 

versiones ya que por ejemplo el municipio de tancoco cambia el diseño de sus letras 

dependiendo el mes festivo, siendo esto muy atractivo para los turistas. 

 

Plan de capacitación para los servicios turísticos dirigido a los prestadores 

de servicio: En la semana 14 se realizo por medio de un cheklist encuestas dirigida 

a los negocios o trabajadores para saber cómo es que llevan a cabo la 

comunicación, trabajo en equipo y manejo de la venta de productos o servicio de 

sus establecimientos. Con esto se obtuvieron graficas una vez ya contestadas las 

encuestas y se lograron obtener el punto de vista de los negocios o sus trabajadores 

al momento de cómo es que brindan sus productos y servicios a los turistas durante 

las fechas de vacaciones.Como también se pudo identificar qué tipo de capacitación 

les gustaría recibir para que puedan ser capacitados y puedan satisfacer las 

necesidades de los turistas. 

Integración y presentación del plan de estrategias turísticas antes los 

municipios: De la semana 15 ala 16 ya siendo estas la ultimas semanas y ultima 

actividad del cronograma se estructuraron y analizaron las capacitaciones para que 

se les brindaran a los prestadores de servicio. Para esto se analizo que se iba a 

necesitar, que tipo de temas eran importantes, cuanto tiempo era necesario para 

poder brindar las horas teóricas y prácticas de cada capacitación para que 

obtuvieran la mejor información en cuanto el tema de su interés. 
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III. Resultados 

El turismo puede convertirse en una estrategia de desarrollo local y regional 

teniendo en consideración que se amplían cada vez más las modalidades turísticas, 

ajustándose a las necesidades de los consumidores turísticos. En este proyecto fue 

muy importante el uso del internet, las redes sociales como fuente de información y 

herramienta para poder recopilar toda la información que se utilizó durante el 

proyecto. 

Todo con el fin de mejorar el turismo y la conexión entre los municipios de chinampa, 

Tamalín y Tancoco para que sobresalga su cultura, artesanía, gastronomía, 

naturaleza, hospedaje y sus tradiciones. Las actividades realizadas durante el 

proyecto están enlazadas con los objetivos creando una visión mas clara de la 

importancia del turismo en estos municipios. Información y características del 

destino: entorno, oferta, demanda: Se realizó una investigación sobre los municipios 

en cuanto a sus festejos y celebraciones. El cual se investigaron de manera física 

en cada municipio a los habitantes para que sean ellos mismos que con sus propias 

palabras nos brindaran dicha información de su municipio. 

Identificación del territorio para el turismo y su reordenamiento: se llevó a cabo una 

investigación a los habitantes de cada municipio sobre cómo es que se lleva a cabo 

el turismo en su municipio. Se dedicó el tiempo en realizar encuestas verbales para 

los habitantes de cada municipio, pero ahora sobre cómo es que su municipio lleva 

a cabo el recibimiento de los turistas, y que es lo que tienen para ofrecerle en cuanto 

a sus negocios, sus tradiciones, su naturaleza entre otras cosas. Desarrollo de 

servicios turísticos diferenciados y de alto valor: Se investigó mediante Google maps 

la ubicación de los negocios más populares y demandados, para poder analizar los 

posibles desarrollos de servicios. 
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Al igual que de manera física se dio la tarea de encuestar a las personas para que 

identificar cuáles eran los negocios que más buscaban las personas y que es lo que 

más les gusta de esos negocios. Todo esto con el fin de enfocarnos en buscar las 

mejores opciones en cada municipio. Plan de mejora en la infraestructura y 

conectividad de los municipios involucrados en el turismo de la región: Se realizaron 

mapas de cada municipio para dar al turista la ubicación y la forma en como están 

conectados con sus hoteles, restaurantes y recursos naturales. 

Para esto se necesitó investigar como estaban conectados estos municipios para 

que los turistas puedan visitar de manera más fácil y atractiva a cada uno de estos 

municipios, en cuanto a la ruta más fácil y segura de llegar a ellos. Mejorar el 

ambiente de negocios para el turismo: Se investigaron los contactos o redes 

sociales de los negocios más demandados de cada municipio para que los turistas 

puedan obtener información de los productos y servicios que estos brindan. 

Siendo esto una manera más fácil de ocupar las herramientas que nos brindan las 

redes sociales como mecanismo de comunicación, ya que los turistas suelen 

administrarse con tiempo y les gusta saber con anticipación que lugar vale la pena 

distraerse y pasar un buen momento para relajarse. Impulsar el desarrollo de 

emprendimientos turísticos innovando para potencializar el sector: Se seleccionaron 

las mejores imágenes de cada municipio para apoyar al portal web que se lleva a 

cabo por alumnos del tecnológico que forman parte de este proyecto con el fin de 

que el turista tenga una idea de cómo son las atracciones turísticas de cada 

municipio. Todo esto llama la atención de los turistas, a que visiten los lugares que 

ofrecen cada municipio como por ejemplo el espacio de un restaurante, la imagen 

de un platillo que tenga buena presentación, imágenes del parque o de un rio entre 

muchos atractivos más. 
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Identificación de las capacidades para el talento humano vinculado al sector turismo: 

Se tomaron fotos actuales de las letras que tiene cada municipio, ya que en la 

actualidad poner el nombre del municipio en la entrada o parque se ha vuelto muy 

llamativo para que la gente visite los municipios. Como apoyo al portal web que se 

lleva a cabo para este mismo proyecto se tomaron fotos a las tradicionales letras de 

cada municipio en diferentes ángulos y diferentes versiones ya que por ejemplo el 

municipio de Tancoco cambia el diseño de sus letras dependiendo el mes festivo, 

siendo esto muy atractivo para los turistas.  

Plan de capacitación para los servicios turísticos dirigido a los prestadores de 

servicio: Se realizó por medio de un cheklist encuestas dirigida a los negocios o 

trabajadores para saber cómo es que llevan a cabo la comunicación, trabajo en 

equipo y manejo de la venta de productos o servicio de sus establecimientos.  

Con esto se obtuvieron graficas una vez ya contestadas las encuestas y se lograron 

obtener el punto de vista de los negocios o sus trabajadores al momento de cómo 

es que brindan sus productos y servicios a los turistas durante las fechas de 

vacaciones. 

Como también se pudo identificar qué tipo de capacitación les gustaría recibir para 

que puedan ser capacitados y puedan satisfacer las necesidades de los turistas. 

Integración y presentación del plan de estrategias turísticas antes los municipios:  

Como actividades del cronograma se estructuraron y analizaron las capacitaciones 

para que se les brindaran a los prestadores de servicio. Para esto se analizó que se 

iba a necesitar, que tipo de temas eran importantes, cuanto tiempo era necesario 

para poder brindar las horas teóricas y prácticas de cada capacitación para que 

obtuvieran la mejor información en cuanto el tema de su interés. 
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IV. Conclusiones 

Cuando el turista no está muy convencido en visitar los municipios, ni a solicitar 

servicios turísticos, esto porque desconoce los servicios existentes ya que esta zona 

turística del norte del estado de Veracruz no cuenta con una estrategia de publicidad 

o información que permita ofertar sus servicios a los turistas que optan por visitar 

los diversos municipios siendo una perdida monetaria para los negocios de la zona 

y a su vez del mismo municipio. En este caso nos enfocamos en los municipios de 

chinampa, Tamalín y Tancoco, son 3 municipios que formar parte de la sierra baja 

de san juan Otontepec el cual se requiere crear un corredor turístico que enlace los 

municipios y pueda servir para mejorar la economía y sobre todo el turismo en esta 

zona.  

Para esto se diseñó un plan de desarrollo turístico el cual este compuesto de los 

factores que tienen los municipios de chinampa, Tamalín y Tancoco, como la oferta 

y demanda de cada uno de ellos, como sus infraestructuras (hoteles, restaurantes, 

centros recreativos, etc.), así como los eventos que se llevan a cabo en la zona. 

Este proyecto tuvo como propósito dar una visión a la importancia del turismo en 

México en este caso nos basamos en la sierra baja de san juan Otontepec, lo cual 

se investigó en los municipios de chinampa, Tamalín y Tancoco Veracruz. Así 

mismo se realizó el diseño de un plan de estrategias turísticas que enlace a los 

municipios de la sierra de Otontepec, brecha huasteca y zona costera para el 

desarrollo de un corredor turístico. El cual era importante identificar y analizar cómo 

es que dichos municipios realizaban a cabo sus actividades culturales, como es que 

estaban estructurados sus negocios de comida, de hospedaje, artesanía y como 

sus atracciones naturales influyen para que los turistas se den la oportunidad de ir 

a visitar los municipios. 
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Sin antes olvidar las necesidades de los turistas, para esto era necesario que todas 

las atracciones que ofrecían los municipios tuvieran lo necesario para atraer a los 

turistas y nuevos turistas, como por ejemplo buen ambiente, seguridad, higiene, y 

excelente atención.  

Gracias a todo lo realizado en este proyecto se tuvo la oportunidad de dialogar y 

interactuar con los habitantes de los municipios para poder identificar que es lo que 

ofrecían estos municipios al turismo. 

También se crearon mapas para analizar y diseñar una conexión entre los 

municipios, al igual que se crearon capacitaciones para los prestadores de servicio 

para que estén capacitados y los turistas puedan sentirse seguros de lo que les 

ofrecen. Por lo tanto, también se crearon tablas con información de los negocios 

mas demandados como lo son hospedaje y gastronomía para poder crear una 

fuente de información que pueden ser de mucho interés para los turistas 
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Descripción y tendencias de la matrícula escolar de nivel superior en 

instituciones públicas escolarizadas por área de conocimiento y regiones en 

México 2010-2023 

RESUMEN 

Se tiene por objetivo describir la evolución de la matrícula en México del ciclo 

escolar 2010-2011 al 2022-2023 dividido por área de conocimiento en las ocho 

regiones del país. Tendrá un enfoque cuantitativo, de tipo no experimental con un 

alcance exploratorio y descriptivo. La base de datos que se utilizará será la que 

proporciona la UNUIES. Se analizaron a los estudiantes matriculados en las 

instituciones educativas de nivel superior públicas y en modalidad escolarizada. Se 

encontró que las áreas que más crecieron fueron: Servicios (277.6%); Ciencias 

Naturales, Matemáticas y Estadísticas (215.4%); Artes y Humanidades (194%); 

Ciencias de la Salud (164.5%). Las que tuvieron un descenso fueron Ciencias de la 

Educación (60.7%) y Tecnologías de la Información y la Comunicación (97.3%). Y 

en términos generales, la matrícula nacional llego a niveles de 127.4%. 

Palabras clave: Matrícula escolar, regiones, México, educación superior, 

instituciones públicas. 

ABSTRACT 

The objective of this study is to describe the evolution of enrollment in Mexico 

from the 2010-2011 to 2022-2023 school year, divided by area of knowledge in the 

eight regions of the country. It will have a quantitative, non-experimental approach 

with an exploratory and descriptive scope. The database to be used will be the one 

provided by UNUIES. Students enrolled in public higher education institutions and in 
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the school-based modality were analyzed. It was found that the areas that grew the 

most were: Services (277.6%); Natural Sciences, Mathematics and Statistics 

(215.4%); Arts and Humanities (194%); Health Sciences (164.5%). Those that had 

a decrease were Education Sciences (60.7%) and Information and Communication 

Technologies (97.3%). And overall, national enrollment reached levels of 127.4%. 

Keywords: School enrolment, regions, México, higher education, public. 

institutions. 

 

INTRODUCCIÓN 

La educación a nivel superior se ajusta y cambia según los avances 

laborales, tecnológicos, económicos y geopolíticos; así como las alianzas y tratados 

con otros países o asociaciones internacionales como la OCDE, OIT y la UNESCO 

entre otros. Los factores cambian con el tiempo y las nuevas exigencias del entorno; 

por lo que las instituciones deben cambiar, adaptar y mejorar sus planes de estudio; 

o diversificar su oferta educativa. 

En México las instituciones educativas se han visto en la necesidad de adaptar sus 

ofertas educativas dependiendo de la región en la que se encuentren; lo anterior 

debido a que el país se encuentra entre América del Norte y Latinoamérica. Las 

necesidades y tendencias culturales son diferentes; así como el desarrollo 

económico, tecnológico y de infraestructura de cada región. 

Si hablamos de instituciones públicas de educación superior en México, la matricula 

es un indicador que ofrece la imagen de dichas tendencias y evoluciones por zonas. 

El único problema que se presenta son las nuevas carreras que se incorporan a la 

oferta educativa y que por ser más diversificadas en sus planes de estudios, se 
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vuelve complicado decidir a qué área de conocimiento perteneces para ser 

catalogadas.   

Revisión de la literatura 

Educación superior 

El campo educativo prepara a los estudiantes para entrar en un ambiente de 

negocios complejo y dinámico, así como para las restricciones y desafíos según 

Bolton y Nie (2010). Aunado a lo anterior, la UNESCO (1995) considera que la 

educación superior en el mundo debe considerar la pertinencia, calidad e 

internacionalización. Y también se debe preocupar por la calidad de sus servicios, 

el aumento de la competencia y las exigencias de los estudiantes y los grupos de 

interés. (Marković, 2006) 

El Banco Mundial (1996, p.27) señala que “la educación debe estar concebida para 

satisfacer la creciente demanda de trabajadores adaptables, capaces de adquirir 

fácilmente nuevos conocimientos, en lugar de trabajadores con un conjunto fijo de 

conocimientos técnicos que utiliza toda su vida activa”. Si hablamos de formación y 

carreras, comentaba Ferriol Sánchez y Almuiñas Rivero (2011) que es un proceso 

que determina la pertinencia social de la respuesta de la universidad a un conjunto 

de exigencias actuales (internacional y nacional) y tecnológicos (información, 

comunicación y su gestión). De lo anterior, Rodríguez (2020, p.8) menciona que: 

El impacto de la adopción de estas tecnologías sobre las habilidades que se 

exigirán a los trabajadores será muy significativo porque la actividad 

económica tendrá características y procesos antes inexistentes cuya 

realización exigirá tener habilidades y competencias nuevas. Por otra parte 

las actividades preexistentes, que se mantengan, tendrán las modificaciones 

que resulten de su vinculación con las nuevas. 
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Oferta educativa 

La formación de profesionales obliga a las universidades a adaptarse a la 

oferta educativa de acuerdo con las demandas del mercado laboral y con nuevas 

oportunidades de negocios. (Hernández Madrigal, Ramos Córdova y Ramírez 

Flores, 2013) 

En América Latina se busca elevar la matrícula, la eficiencia terminal, mejorar la 

calidad, desarrollar conocimiento y habilidades específicas para el mercado laboral, 

diversificar los perfiles profesionales, la oferta educativa y la inserción de los 

egresados como resultado del desarrollo económico del país y la ocupación 

internacional según Camarena Gómez y Velarde Hernández (2009). 

Áreas de conocimiento 

El estudio de los campos de estudio y formación resulta importante para 

examinar la correspondencia entre la oferta y la demanda de mano de obra y el 

mercado laboral; así como para planificar y regular los programas de estudio. 

(INEGI, 2012) 

El Diario Oficial de la Federación (2022), establece en su artículo 14 que: “las áreas 

de conocimiento son aprendizajes que representan la base común de la formación 

disciplinar del currículum fundamental, constituyen los aprendizajes de las ciencias 

naturales, experimentales y tecnología, ciencias sociales y humanidades”. 

La Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) es un marco 

para reunir, compilar y analizar estadísticas sobre educación comparables entre 

países. En el CINE según la UNESCO (2015) clasifica es de la siguiente forma: 

Programas genéricos y cualificaciones; educación; artes y humanidades; ciencias 

sociales, periodismo e información; negocios, administración y derecho; ciencias 
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naturales, matemáticas y estadística; tecnologías de la información y la 

comunicación; ingeniería, manufactura y construcción; agricultura, silvicultura, 

pesca y veterinaria; salud y bienestar; y servicios. 

 

MÉTODO 

En el presente trabajo se tiene el objetivo de describir la evolución de la 

matrícula en México del ciclo escolar 2010-2011 al 2022-2023 dividido por área de 

conocimiento en las ocho regiones del país. Con ello, se logrará comprender cómo 

México ha buscado adaptarse a los nuevos cambios y tendencias. Tendrá un 

enfoque cuantitativo, de tipo no experimental con un alcance exploratorio y 

descriptivo. La base de datos que se utilizará son las proporcionadas por la 

UNUIES. 

Los resultados que se generaron por áreas de conocimientos se analizarán por 

regiones económicas que comparten características culturales y sociodemográficas 

comunes divididas en ocho según el INEGI (2021): Región Noroeste (Baja 

California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora); Región 

Noreste (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas); Región Occidente (Colima, Jalisco, 

Michoacán y Nayarit); Región Oriente (Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz); 

Región Centronorte (Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y 

Zacatecas); Región Centrosur (Ciudad de México, Estado de México y Morelos); 

Región Suroeste (Chiapas, Guerrero y Oaxaca); Región Sureste (Campeche, 

Quintana Roo, Tabasco y Yucatán). 

Las áreas de conocimiento a analizar serán: Agronomía y veterinaria; Artes y 

humanidades; Ciencias de la salud; Ciencias naturales, matemáticas y estadísticas; 

Ciencias sociales y derecho; Educación; Ingeniería, manufactura y construcción; 
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Servicios; Tecnologías de la información y la comunicación; Administración y 

negocios. 

 

RESULTADOS 

A continuación se presentan los análisis descriptivos de las áreas de 

conocimiento en el país. Comenzando con la figura 1 muestra la tendencia del área 

en administración y negocios en México del ciclo escolar 2010-2011 al 2021-2023 

dividida por las ocho regiones del país. 

 

Figura 1. Matricula del área de administración y negocios por regiones. Nota: Elaborado con 

información de la ANUIES (2023). 

La figura 2 muestra el área de ciencias sociales y derecho dividida en las ocho 

regiones del país. 
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Figura 2. Matricula del área de ciencias sociales y derecho por regiones. Nota: Elaborado con 

información de la ANUIES (2023). 

Dentro del área de Agronomía y Veterinaria, se obtuvieron los datos mostrados en 

la figura 3 dividida en las ocho regiones que conforman al país. 

 

Figura 3. Matricula del área de agronomía y veterinaria por regiones. Nota: Elaborado con 

información de la ANUIES (2023). 

Dividido por las ocho regiones, en la figura 4 se muestra la evolución del área de 

Artes y Humanidades. 

 

Figura 4. Matricula del área de artes y humanidades por regiones. Nota: Elaborado con información 

de la ANUIES (2023). 

La figura 5 muestra el área de Ciencias de la Salud dividida en las ocho regiones 

para un mejor análisis. 
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Figura 5. Matricula del área de ciencias de la salud por regiones. Nota: Elaborado con información 

de la ANUIES (2023). 

La figura 6 muestra el área de Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadísticas 

dividida en las ocho regiones del país. Recordando que se quitaron las carreras de 

Software, Computación y afines para mejorar el análisis. 

 

Figura 6. Matricula del área de ciencias naturales, matemáticas y estadísticas por regiones. Nota: 

Elaborado con información de la ANUIES (2023). 

Con respecto a las Ciencias de la Educación la figura 7 muestra cómo se comportan 

en las ocho regiones del país. 
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Figura 7. Matricula del área de ciencias de la educación por regiones. Nota: Elaborado con 

información de la ANUIES (2023). 

El comportamiento del área en Ingeniería, Manufactura y Construcción se muestra 

en la figura 8 dividida en las ocho regiones que componen al país. En esta área se 

decidió incluir las carreras de Software, Programación y Nanotecnología debido a 

su relación con la ingeniería; así como para hacer un análisis más detallado. 

 

Figura 8. Matricula del área de ingeniería, manufactura y construcción por regiones. Nota: Elaborado 

con información de la ANUIES (2023). 

En la figura 9 se tiene el comportamiento del área de Servicios en las ocho regiones 

del país. 
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Figura 9. Matricula del área de servicios por regiones. Nota: Elaborado con información de la 

ANUIES (2023). 

La figura 10 muestra el comportamiento del área en Tecnologías de la Información 

y la Comunicación dividida en las ocho regiones del país. 

 

Figura 10. Matricula del área de tecnologías de la información y la comunicación por regiones. Nota: 

Elaborado con información de la ANUIES (2023). 

En la figura 11 se analiza el área de Educación Normal en las ocho regiones del 

país. Se decidió agregarlo cómo área de conocimiento debido a las especialidades 

que maneja. 
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Figura 11. Matricula del área de educación normal por regiones. Nota: Elaborado con información 

de la ANUIES (2023). 

En términos generales (figura 12), se tiene un panorama de las áreas de 

conocimiento en el país, incluyendo la formación Normal desde el ciclo 2010-2011 

al 2022-2023. 

 

Figura 12. Matricula por áreas de conocimientos en México. Nota: Elaborado con información de 

ANUIES (2023). 

La tabla 1 muestra porcentualmente cómo se ha comportado la matrícula en cada 

ciclo los últimos treces ciclos. 

Área de 
Conocimiento 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

 

Todas las áreas 
en México 

100 106.0 100.1 104.3 119.0 113.2 116.4 119.5 122.7 125.8 128.3 128.3 127.4 ↑ 

Administración y 
Negocios 

100 114.0 109.6 111.1 131.6 121.7 125.5 116.3 120.0 122.9 124.2 122.8 120.6 ↑ 
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Ciencias 
Sociales y 
Derecho 

100 102.1 104.3 112.9 131.7 118.4 121.3 136.0 139.6 141.8 144.0 141.0 139.6 ↑ 

Agronomía y 
Veterinaria 

100 96.9 102.9 109.6 119.5 124.9 135.2 145.8 151.4 156.7 156.7 164.7 160.3 ↑ 

Artes y 
Humanidades 

100 136.3 140.0 145.1 158.9 154.1 155.1 156.5 161.9 171.1 177.4 192.7 194.0 ↑ 

Ciencias de la 
Salud 

100 96.7 102.3 110.5 119.1 125.5 132.4 145.6 148.4 151.0 154.4 159.7 164.5 ↑ 

Ciencias 
Naturales, 
Matemáticas y 
Estadísticas 

100 188.0 191.3 196.3 213.5 218.1 220.7 200.1 205.9 213.0 221.9 226.9 215.4 ↑ 

Ciencias de la 
Educación 

100 108.7 38.3 39.5 73.2 40.6 40.0 45.8 48.0 53.6 58.7 60.6 60.7 ↓ 

Ingeniería, 
Manufactura y 
Construcción 

100 93.0 90.1 94.9 105.9 107.9 113.6 115.2 117.7 120.2 120.9 117.2 113.3 ↑ 

Servicios - 100 112.8 125.3 195.1 150.5 154.7 277.2 287.6 281.3 283.4 277.3 277.6 ↑ 

Tecnologías de 
la Información y 
la Comunicación 

100 104.0 95.8 95.2 100.8 93.7 91.9 92.6 92.7 92.0 92.5 94.1 97.3 ↓ 

Educación 
Normal 

100 105.4 106.6 107.3 102.0 94.7 84.9 81.6 86.1 97.2 110.3 116.5 122.6 ↑ 

Tabla 1. Comportamiento porcentual de las áreas del conocimiento y tendencias. Nota: se toma el 

ciclo 2010-2011 cómo el 100%, con excepción de Servicios ya que en ese ciclo no hay registro, se 

toma cómo el 100% de 2011-2012. 

Se encontró que las áreas que más crecieron fueron: Servicios (277.6%); Ciencias 

Naturales, Matemáticas y Estadísticas (215.4%); Artes y Humanidades (194%); 

Ciencias de la Salud (164.5%). Las que tuvieron un descenso fueron Ciencias de la 

Educación (60.7%) y Tecnologías de la Información y la Comunicación (97.3%). Y 

en términos generales en el país, la matrícula llego a niveles de 127.4%.  

El área de Ciencias de la Educación es la que más ha sufrido históricamente y a la 

fecha no se ha recuperado, posiblemente no ha logrado adaptarse a los nuevos 

cambios en la formación profesional. 

 

CONCLUSIONES 

Si bien el alcance de esta investigación es puramente descriptivo, al estar en 

contacto con la realidad, nos podemos dar cuenta de que ciertas carreras van 
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acorde con el crecimiento de la demanda junto con el comportamiento y desarrollo 

de cada región en la que se ofertan.  

La pandemia de COVID no afecto de forma significativa en la matrícula, esto habla 

de que las instituciones realizaron los ajustes e implementaron estrategias 

necesarias para mantener la matrícula y mantener la tendencia. 

Otro factor que marca las tendencias de las que se han venido hablando son que 

“la frontera hombre-maquina ha cambiado, con empresas que introducen la 

automatización en sus operaciones a un ritmo más lento de lo previsto” según el 

World Economic Forum (2023, p.6); ocasionando un cierto comportamiento en las 

áreas tecnológicas y de servicios.  

Las principales habilidades y conocimientos que según el World Economic Forum 

(2023) las empresas requieren entre el 2023-2027 son: cognitivas; de compromiso; 

tecnológicas; físicas; directivas; autoeficacia, trabajo con los demás y ética. Por lo 

tanto, las áreas, instituciones y carreras deberán dar el siguiente paso hacia estas 

tendencias para seguir manteniendo una evolución acorde a las necesidades 

sectoriales, regionales y globales. De lo contrario habrá una disminución de 

estudiantes que buscarán otras opciones para formarse y ser competitivos en el 

mercado laboral y profesional. 
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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación mostrada como caso de estudio, es la reducción 

de los costos de producción en una línea de manufactura de producción de blocks 

de una empresa ubicada en el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, cuya 

finalidad es mantener una ventaja competitiva, implementando una herramienta de 

manufactura esbelta denominada mapeo de la cadena de valor (VSM) y simulación. 

Para el desarrollo de la metodología se escoge una familia de productos 

considerada con mayores oportunidades de mejora y aportación económica, se 

aplican diferentes instrumentos para obtener información derivado de las 

dimensiones analizadas; largo, ancho y altura de los block, así como también 

herramientas estadísticas para obtener las métricas, el mapeo del estado actual 

para posteriormente ser analizado por un equipo de involucrados, y por ultimo 

validando la situación con simulación discreta, y con esto dar propuestas de 

mejoramiento o eliminación de los problemas, éstas son proyectadas en el mapeo 

del estado futuro e implementadas para la obtención de resultados. 

Palabras clave: Productividad, Calidad, Value Estream Mapping, Simulación. 

ABSTRACT  

The objective of this research, shown as a case study, is the reduction of production 

costs in a block production manufacturing line of a company located in the 

municipality of Tamazunchale, San Luis Potosí, whose purpose is to maintain a 

competitive advantage, implementing a lean manufacturing tool called value stream 

mapping (VSM) and simulation. For the development of the methodology, a family 

of products considered with greater opportunities for improvement and economic 

contribution is chosen, different instruments are applied to obtain information derived 

from the dimensions analyzed; length, width and height of the blocks, as well as 
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statistical tools to obtain the metrics, the mapping of the current state to be later 

analyzed by a team of those involved, and finally validating the situation with discrete 

simulation, and with this giving proposals for improvement or elimination of 

problems, these are projected in the mapping of the future state and implemented to 

obtain results. 

Keywords: Productivity, Quality, Value Estream Mapping, Simulation. 

INTRODUCCIÓN 

Por lo anterior Jinhan Pae y Sung-Soo en el 2022 determinaron los factores de 

precisión de los pronósticos que afectan al flujo de efectivo, mencionaron que los 

pronósticos son información útil que coadyuvan a incrementar la información, siendo 

útil para conocer el flujo de efectivo y las ganancias pasando a ser el principal valor 

de las empresas u organismo social productora. Con la globalización de los 

mercados, los administradores ya no pueden obtener resultados cuantificables con 

una visión local si no con hechos estadísticos de varios años después. El desarrollo 

de una metodología, basada en modelos macroeconómicos estadísticos y el 

comercio permiten estimar el mercado de los diversos productos para aquellas 

empresas que sirven al mundo a través de las exportaciones y la inversión 

extranjera directa. A partir de estas cifras y datos históricos permiten combinar con 

la información interna con fines de planificación estratégica en su producción (Philip, 

2011).  

En la práctica es necesario establecer métodos numéricos y estadísticos para 

realizar la proyección de los productos diversos de una empresa por lo que en esta 

investigación determinará diversos factores no observados que afectan a la calidad 

de entrega evaluados a través de VSM (KC, Terwiesch, 2022). 
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El análisis de la demanda futura constituye la base fundamental de una buena 

planeación de los recursos a proveer en la empresa, mismas que deben de cuidarse 

para no tener costos sobreestimados y altos stocks en almacén. Según Widiarta et 

al (2008) para poder aplicar un modelo de planificación agregada, lo primero que se 

tiene que establecer es el pronóstico de familias de productos que constituyen la 

información de entrada de la demanda a satisfacer y evitar caer en el paradigma de 

pensar que la planificación es de primera importancia, mientras que los pronósticos 

son una decisión de segundo plano. 

Una planeación agregada es en sí una planeación de la producción, para fines de 

esta investigación que se desarrolla en el marco de una empresa fabricante de 

materiales de construcción, Hernández y Mejía (2008) dan a conocer un caso de 

estudio mostrando la funcionalidad de la aplicación propuesta y comparan los 

resultados de las secuencias propuestas con las que resultaron de las prácticas 

actuales, esto a través de un aplicativo computacional para la planeación y 

secuenciación de la producción en una empresa colombiana fabricante de 

autopartes.  

Siendo así, una empresa entonces sin importar su tamaño o giro debe de 

preocuparse siempre en la satisfacción del cliente, sin dejar a un lado el objetivo por 

lo cual la empresa ha sido creada, debe de preocuparse siempre en administrar bien 

sus inventarios, cumplir con los requerimientos del cliente y planificar siempre sus 

operaciones en materia de producción. 

En la satisfacción al cliente, el control de calidad pasa a ser una materia en evolución 

constante, en donde las empresas buscan continuamente la satisfacción de los 

clientes, la reducción del tiempo de ciclo y la eliminación de defectos de los 

productos. Pero estas tareas no puedes llevarse a cabo sin el establecimiento de 

un orden que las regule (Pérez, 2020).  En este sentido para el análisis de la 
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capacidad, el control estadístico de la calidad en los procesos juega un rol muy 

importante, el cual cosiste en verificar si el proceso se encuentra dentro de los 

estándares propuestos por la empresa. Los sistemas estadísticos para el control de 

la calidad resultan ser una herramienta para conocer la productividad además de 

establecer un alto nivel con la finalidad de arrojar resultados correctos y concretos 

(Acheson, 2022). Así también Gutiérrez y De la Vara (2004) mencionan que gracias 

al análisis crítico del cual se realiza en torno a la medición de la calidad en los 

procesos, se puede llegar a conocer el verdadero problema en la producción, esto 

conlleva a que se vuelva a replantear el proceso si se encuentra variación en la 

misma. El desarrollo de esta investigación se lleva a cabo en el departamento de 

producción, la empresa pone a disposición los resultados de las ventas anuales que 

se tienen de varias medidas de Block que produce, por lo que se toman como base 

fundamental para realizar la simulación del comportamiento del mercado, con el 

objetivo de conocer cuál es el producto con mayor probabilidad de venta. Evans y 

Lindsay (2023) establecen los principios para el muestreo de datos con propósitos 

de medición de la calidad por lo que los métodos cuantitativos se desarrollan y 

evidencian sistemas reales en el proceso de producción de una empresa. Mediante 

el análisis de capacidad en Minitab 16 y Six Sigma en @RISK se plantean las 

mediciones de las dimensiones del Block, largo, ancho y altura, obteniendo la 

cantidad de block que no cumplen con las especificaciones dado en partes por 

millón.  

Por lo tanto, esta investigación se basa en el sistema de producción con enfoque 

esbelto, todo gira alrededor del producto, al igual que en los sistemas de Calidad 

Total es el cliente. Para llegar a un producto, es necesaria la trasformación de los 

materiales hasta transformarlos en productos terminados. El proceso de 

trasformación se produce por fases de acuerdo a su flujo. En este contexto, el pilar 

principal en una producción esbelta (donde se optimizan procesos con la finalidad 
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de reducción de costos) es identificar el flujo del valor para cada producto, que 

consiste en el análisis de las actividades para realizar el producto, donde su objetivo 

es incorporar solo las actividades que agreguen valor al producto (Patxy, 2022).  

El mapeo de cadena de valor muestra una fotografía de cómo se encuentra nuestra 

empresa actualmente, así como también hacia dónde queremos llegar; 

Ejemplificando un procesos de producción, se puede mencionar que si lo que se 

desea es la reducción de costos que no agreguen valor al producto, esta 

herramienta muestra donde existen inventarios, sobreproducción, tiempos de 

espera, transporte, movimientos, fallas de calidad y reprocesamientos, entre otros, 

lo anterior mencionado, son costos que influyen en la fugas de capital y el evitar 

esto se vuelve primordial para la estabilidad de una organización, al igual que un 

mejor control y monitoreo de todas las etapas que el producto necesita para su 

transformación (Lovelle, 2021). 

METODOLOGÍA 

Definición del valor desde un punto de vista del cliente 

Durante años la empresa ha producido block de la mejor calidad y destacándose 

por su ímpetu en el servicio hacia sus clientes; para poder ganarse un prestigio 

confiable, necesitó pasar por diversos factores como buscar sus proveedores y que 

estos le entregaran materia prima de calidad. Actualmente la empresa se rige con 

las siguientes normas: NOM-040-ECOL-2002, NMX-C-314-1986, NOM-C-1, NOM-

C-2, NOM-C-83, NOM-C-109, NOM-C-111, NOM-C-122, NOM-C-199 y NOM-C-

313. Desde el punto de vista del cliente se establece entonces que el valor agregado 

es la calidad del producto con lo que es procesado en la planta, es decir, tanto de 

resistencia como de la combinación de las dimensiones (largo, alto y ancho) del 
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block, mismas que deben ser aptos para los estándares requeridos en la 

construcción y clasificación de los diferentes tipos de medidas.  

 

Identificación de la cadena de valor 

La metodología de Manufactura Esbelta se consideró óptima para la aplicación de 

este caso, ya que su competitividad se basa en la unión de diversos objetivos como 

lo son: el logro de un elevado nivel de productividad, la rapidez en entrega de 

productos, la minimización de costos, la entrega de productos con calidad, entre 

otros (Patxy Ruiz, 2022). Así como también el mapeo de la cadena de valor es una 

herramienta que te permite la representación gráfica del estado actual y futuro del 

sistema de producción (Lovelle, 2021). De acuerdo a Vendan & K. (2010) “un 

sistema de manufactura opera con sincronización de las actividades paso por paso”.  

En el caso de estudio de la empresa existen actividades que no agregan valor al 

sistema productivo.  

 Proceso de fabricación de tres piezas a la vez en la bloquera, agrega valor al 

sistema.  

 El proceso de curado es parte del sistema productivo del block, que es 

necesario, pero no agrega valor, ya que el tiempo es muy prolongado. 

 Trasporte de las piezas mediante racks y montacargas, actividad que no 

agrega valor. 

 Existe escases de racks movibles que son utilizados para trasportar el 

producto final al almacén.  

Los pasos de la implementación del mapeo de la cadena de valor son: 

Selección de un área crítica o de una familia de productos: Cuando existe una 

variedad de referencias y se hace complicado escoger entre cada una de estas, por 

lo que se recomienda la aplicación de criterios de la regla ABC o del principio 80-20 

de Pareto (Mier Rios, 2006). Sin embargo, se utilizará la simulación en @Risk con 
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opción Monte Carlo, se tomaron en cuenta los registros de las ventas es de enero 

a febrero de año 2021 y Enero – Septiembre del año 2022, por lo que las ventas 

registran variabilidad dependiendo del tipo y clasificación según sean las medidas. 

Con el mismo principio de agrupación de datos estadísticos se formulan las 

frecuencias porcentuales con la que se comporta cada tipo de block en base a su 

demanda, se asigna un código secuencial a cada tipo de block, y desarrollando la 

simulación Monte Carlo en @RISK como se muestra en la Figura 1, en el cual se 

observa que la media es 1.078 analíticamente se llega a la conclusión que el block 

más vendido es de tamaño #12. estos datos son tomados en cuenta para realizar la 

simulación en Monte Carlo. 

Mapa del estado actual: La empresa ofrece el mejor material para la construcción, 

proporcionando además servicios de ingeniería, así como renta de maquinaria. 

Tiene la mejor venta de block de la región, con resistencia superior a la norma 

vigente; selecciona los agregados de bancos de material para que sus obras sean 

de calidad. Los indicadores importantes que se consideran para la elaboración del 

Mapeo de Valor son los siguientes: Tiempo Ciclo Individual: Es el tiempo que dura 

cada operación individual en el proceso de fabricación del block número 12, se 

establece las operaciones y los tiempos calculado en base a 20 observaciones. 

Tiempo de Ciclo Total: Es el tiempo que duran todas las operaciones y se calcula 

sumando el tiempo ciclo individual de cada una de las operaciones, es decir se 

suman todas las operaciones de la tabla 1, nos resulta el total del tiempo, por lo que 

en la suma se obtiene un total de 55376.81 segundos, 922.95 minutos y 15.38 

horas. Tiempo de entrega o lead time: Es el tiempo que transcurre desde que se 

inicia el proceso de producción del block hasta que este mismo se completa, en este 

tiempo también se incluyen el tiempo requerido para entregar ese producto al 

cliente. Por lo tanto, se tiene un tiempo promedio estimado de entrega de los 

suministros de 6 horas de entrega a partir de que se hace el pedido, así como un 
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promedio de 1 hora de entrega del producto terminado al cliente; sumando el tiempo 

de proceso de tiene un total de 22.38 horas del tiempo de entrega.  

 

Figura 11  

Resultados de la simulación en @RISK. 

 

 

Tabla 1  

Tiempos en segundos de las operaciones del proceso de fabricación. 

 

Tiempo TAKT: Para la empresa se establece que es la velocidad a la que compra 

el cliente, es decir, el tiempo al que el sistema de producción debe adaptarse para 

@RISK Detailed Statistics
Performed By: Usuario

Date: viernes, 13 de diciembre de 2013 1:06:08

Name  Promedio / ProbabilidadTipo de Block mas vendido anualmente / Probabilidad

Description  Output RiskDiscrete(A4:A9;B4:B9)

Cell  Hoja1!B14 Hoja1!B13

Minimum n/a 1

Maximum n/a 5

Mean n/a 1,078

Std Deviation n/a 0,4267295

Variance n/a 0,1820981

Skewness n/a 7,034094

Kurtosis n/a 58,27827

Errors 1000 0

Mode n/a 1

5% Perc n/a 1

10% Perc n/a 1

15% Perc n/a 1

@RISK Model Inputs
Performed By: Usuario

Date: viernes, 13 de diciembre de 2013 1:06:13

Name Cell Graph Function Min Mean Max

Category: Tipo de Block mas vendido anualmente

Tipo de Block mas vendido 

anualmente / Probabilidad
B13 RiskDiscrete(A4:A9;B4:B9) -∞ 1,077885 +∞

Operación

Cargar piedra caliza en la 

cuchara de la retro para 

trasportar a la tolva 1 y 2 

vaciando la piedra caliza

Transporte de la piedra 

caliza de la tolva 1 y 2 a la 

mezcladora mediante la 

banda transportadora

Se vacía el 

cemento en la 

mezcladora

Se vacía agua 

en la 

mezcladora

Se hace la mezcla 

homogénea en la 

mezcladora (piedra 

caliza, cemento y 

agua)

La mezcla es 

enviada a la 

tolva 3. 

Mediante una banda 

trasportadora se 

envía la mezcla 

donde se encuentra 

el molde

El operario hace 

vibrar la máquina 

para que las piezas 

tomen una buena 

resistencia.

Se trasladan las 

piezas a los racks 

mediante el uso 

del brazo robótico 

Tiempo (segundos) 50.501 94.8155 8.7135 49.9255 498.8085 16.2476471 6.62 7.8175 156.1127273

Operación

Cargar el racks de piezas 

terminadas al montacargas 

para trasladarlos y 

descargarlos al cuarto de 

curado

Se hace el proceso de 

curado (se rocía agua).

Cargar el 

racks de 

piezas 

curadas al 

montacargas 

para llevarse 

a la base del 

brazo 

robotico 2

Se descargan 

los racks en el 

brazo robótico 

2 para enviar a 

la banda de 

rodillos.

Mediante el brazo 

robótico las piezas se 

trasladan a la banda 

de rodillos

El operario 

realiza el 

amarre de las 

piezas y las 

traslada en la 

banda de 

rodillos al 

empujador

Mediante el uso de 

la maquina el 

operario empuja las 

piezas a la tarima 

colocando nueve 

camas de blocks

Tiempo (segundos) 61.17636364 54000 119.75 5 106.8575 44.795 55.857

Se carga el lote de piezas al 

montacargas para trasladarlas al 

almacén 

93.8075
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satisfacer las expectativas del cliente, lo cual se calculó a través de la demanda 

histórica que ha tenido la empresa. Con la tabla 1 se obtiene el promedio de la 

demanda mensual y se recalcula la demanda diaria, lo cual representa el inverso 

proporcional del tiempo laborado diariamente. 

ahoras/piez 0.0011905
piezas 1803

 horas 8
 TimeTAKT

 

Recopilación de datos y su análisis estadístico  

A través de la toma de tiempos de cada movimiento u operación de la producción 

de blocks en base a 20 observaciones se registran los resultados en el Input 

Analyzer de Arena, obteniendo los resultados resumidos de cada una de las 

operaciones como se observa en la tabla 2. 

 

Así también se realiza un muestreo de 59 piezas en el simulador de @RISK donde 

se introducen las medidas reales de las dimensiones de los Blocks, en este caso se 

establece las tres dimensiones: Ancho, Largo y Altura, y en base a los gráficos de 

la Carta X barra se obtienen los límites inferiores de especificación, los limites 

superiores de especificación y el objetivo de la medida, es decir medida real que 

debe tener cada pieza de block, todas las dimensiones utilizan la unidad de medida 

de milímetros. Al correr la simulación se obtienen que el 76% de los productos que 

salen de la empresa cumplen con las especificaciones de calidad.  

 

Construcción del modelo de simulación  

Se analizó cual el procedimiento lógico de la producción y a través de un diagrama 

de flujo de proceso. Una vez que se tiene identificado el proceso, para la elaboración 

de modelo de simulación que representa el sistema de producción de la empresa 

se utilizan los módulos que se muestran en la tabla 3 y finalmente se hace el 
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diagrama de flujo ya en el software Arena (figura 2). 

 

Tabla 2.  

Tipos de distribución de cada una las operaciones de fabricación de block No. 12. 

 

 

Tabla 3.  

Módulos para la simulación del proceso de la empresa. 

Nombre del 

Módulo 
Descripción del módulo en la simulación 

CREATE 
Llegada de la mezcla de forma constante cada 480 segundos, 

con un máximo de arribos de 144 piezas. 

PROCESS 
El tiempo de procesamiento que lleva la bloquera el fabricar 3 

blocks en 10 segundos. 

BATCH 
Se acumulan los block en los racks, estos solo pueden 

liberarse una vez que se completen 84 o menos en los racks. 

Operación Tipo de distribución

Cargar piedra caliza en la cuchara de la retro para trasportar a la tolva 1 y 2 vaciando la piedra caliza UNIF(42, 59)

Transporte de la piedra caliza de la tolva 1 y 2 a la mezcladora mediante la banda transportadora NORM(94.8, 5.91)

Se vacía el cemento en la mezcladora TRIA(4, 9.14, 13)

Se vacía agua en la mezcladora TRIA(10, 57.8, 82)

Se hace la mezcla homogénea en la mezcladora (piedra caliza, cemento y agua) TRIA(242, 571, 683)

La mezcla es enviada a la tolva 3
13 + 5.97 * BETA(1.02, 0.873) - UNIF(13, 

19)

Mediante una banda trasportadora se envía la mezcla donde se encuentra el molde 3 + GAMM(3.13, 1.16)

El operario hace vibrar la máquina para que las piezas tomen una buena resistencia. 6.7 + 2.7 * BETA(1.35, 1.91)

Se trasladan las piezas a los racks mediante el uso del brazo robótico 120 + 61 * BETA(0.987, 0.658)

Cargar el racks de piezas terminadas al montacargas para trasladarlos y descargarlos al cuarto de curado TRIA(33.5, 65, 93.5)

Se hace el proceso de curado (se rocía agua) CONSTANTE(54000)

Cargar el racks de piezas curadas al montacargas para llevarse a la base del brazo robotico 2 TRIA(77, 90.5, 212)

Tiempo Muerto 480 + 22 * BETA(0.382, 0.366)

Tiempo de Espera 460 + 8 * BETA(0.303, 0.122)

Se descargan los racks en el brazo robótico 2 para enviar a la banda de rodillos CONSTANTE(5)

Mediante el brazo robótico las piezas se trasladan a la banda de rodillos 81 + 32 * BETA(1.04, 0.356)

El operario realiza el amarre de las piezas y las traslada en la banda de rodillos al empujador TRIA(10, 33.1, 87)

Mediante el uso de la maquina el operario empuja las piezas a la tarima colocando nueve camas de blocks NORM(55.9, 30.2)

Se carga el lote de piezas al montacargas para trasladarlas al almacén 60 + 121 * BETA(0.764, 1.97)
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DELAY 
Tiempo en que se lleva a cabo el proceso de acumulación, 

llamado de montacargas, liberaciones de cargas e inspección. 

STATION 

Se va asignar una estación a cada proceso donde inicia un 

procedimiento, ya sea área de bloquera, curado e inicio de 

trasportación mediante bandas de rodillos. 

REQUEST Se utiliza para llamar al montacargas. 

TRANSPORT 
Se utiliza para llevar a cabo el trasporte de las piezas al área 

de curado, del área de curado a inspección y almacén. 

FREE Se utiliza para liberar las piezas del montacargas. 

ACCESS 
Se utiliza para establecer que las piezas utilizaran un sistema 

Pull en la producción. 

CONVEY 
Se utiliza para asignar una banda de rodillos, para que las 

piezas sean movidas de un lugar a otro. 

EXIT 
Se utiliza para final el proceso del trasporte de las bandas de 

rodillos. 

STORE 
Se utiliza para asignar un espacio de reposo a las piezas, en 

este caso al departamento al área de curado. 

UNSTORE 
Estable la disponibilidad de las piezas para ser tomadas del 

almacén y ser analizadas por otra área consecuente. 

DECIDE 

Juega el papel del área de inspección donde el 76% de la 

producción total es aceptada y el restante se considera como 

producto no conforme. 

RECORD Se incluye en la simulación como un contador de salidas. 

DISPOSE Finaliza el proceso de producción de la planta. 

 

Figura 2.  

Resultados de la simulación en @RISK. 
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De acuerdo a la simulación efectuada se obtienen el siguiente resultado como se 

muestra en la figura 3. Se sabe que en el proceso actual se producen 144 piezas 

para el block No. 12 por cada 200 kg de triturado y 85 kg de cemento, por lo que en 

la simulación se obtienen 146 piezas, lo cual se apega a la realidad, se sabe que 

desde que se producen las piezas hasta que se colocan en almacén son 

aproximadamente 18 horas, mientras que en la simulación muestra un total de 27.63 

horas.  

Esto porque en la simulación se contemplan tiempos reales y se visualiza que existe 

mucho tiempo perdido en el recorrido de las piezas, sobre todo porque se carece 

de racks y montacargas. Lo anterior hace que la lógica se correcta y los resultados 

validan la simulación desarrollada.  

Figura 3.  

Salida de la simulación del proceso en el Software ARENA. 

Llegada de la mezcla Formado de blocks Batch 1
robotico en racks

Tiempo de brazo
S tation 1

E stacion 1

montacargas a

Llamar

E stacion 1

Tiempo de carga a

E stacion 2

Transporte hacia

S tation 2
en E stacion 2

Libera transporte

al area de curado

E ntrada de piezas
Tiempo de curado

piezas curadas

Disponibilidad de

E stacion 2

montacargas a

Llamar

E stacion 2

Tiempo de carga a

E stacion 3

Transporte hacia

S tation 3
en E stacion 3

Libera transporte

a bandas

descarga de racks

Tiempo de

A ccess 1 Convey 1

S tation 4 E xit 1
True

False

Inspeccion de calidad Record 1 Dispose 1

A ccess 2

banda

camas 15 pzas en

formacion de

Tiempo de

Convey 2

S tation 5 E xit 2

Record 2 Dispose 2

E stacion 5

montacargas a

Llamar

a almacen

Tiempo de traslado

E stacion 6

Transporte hacia

S tation 6
en E stacion 6

Liberar transporte

de rrodillos

descargar a banda

Tiempo de

piezas
Amarre de la

0      
     0      0

     0

0      

     0

0      

0      



 

2603 
 

 

RESULTADOS 

Al correr el simulador se obtienen los siguientes indicadores que se muestran en la 

tabla 4, así como la figura 4, donde muestra la utilización de la bloquera y del 

operario en todo el sistema de producción, se observa que la bloquera tiene una 

utilización de 0.83%, mientras que el operario un 0.5%. 

En base a los resultados de la simulación se observa que existen mejoras en el área 

de producción ya que se tiene el concepto que el tiempo de proceso es menos, 

cuando en realidad se tiene más tiempo de producción, implementando 

herramientas de la manufactura esbelta se pueden reducir estos tiempos, sobre en 

el tiempo de curado que son 15 horas, esto es implementando sistemas aeróbicos 

dinámicos, se puede agilizar el proceso de curación de los blocks, disminuyendo el 

tiempo de ciclo total. La implementación de un MRP en la administración de los 

suministros es esencial para tener un buen control de los materiales. Hacer caso 

omiso de las señales del sistema estadístico 6 sigma es una alarma de debilidad, 
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por lo que se deben de calibrar las máquinas de las dimensiones, largo, ancho y 

altura. De igual forma con el sistema FIFO primeras en ser procesadas debes ser 

las primeras en salir para satisfacer las necesidades del cliente. Los Poka Yokes 

pueden ser implementados para disminuir los desperdicios de los materiales. E 

implementación de Kanban, donde administrar los materiales, balancear la 

producción, balancear las líneas de trabajo, nivelar las operaciones de operarios, 

forma parte esencial para disminuir el tiempo de ciclo total (figura 5). 

 

Tabla 4.  

Interpretación de los resultados obtenidos del simulador. 

Indicador Variable Interpretación 

Wait Time 340.80 minutos Tiempo de espera total en todo el proceso.  

Transfer Time 3.0097 horas 
Tiempo de transferencia en todo el 

proceso. 

Other Time 
Promedio de 

15.1335 horas  

Otros tiempos, como son almacenamiento 

en cuarto de curado, inspección, cargar 

piezas, descargar piezas, esperar racks en 

desocuparse.  

Total Time 27.6262 horas  

Es el tiempo total de todo el proceso desde 

que se inicia con la producción hasta que 

se colocan en almacén, cabe hacer 

mención que la mayor parte del tiempo es 

por el tiempo de curado (15 horas).  

WIP 

Promedio 90 

piezas 

Máximo 146 piezas 

Es la cantidad de piezas que se pueden 

fabricar con los recursos e identidades que 

se cuenta.  

Number Promedio 19 Es la cantidad de piezas que pueden 



 

2605 
 

Waiting  

Batch 

piezas 

Máximo 84 piezas  

retenerse en la bloquera cuando se 

necesitan trasportase al cuarto de curado.  

Instantaneous 

Utilization 

Bloquera = 

0.00833394  

Operario = 

0.0050149 

Es decir, la bloquera se utiliza un 0.83%, 

mientras que el operario es utilizado solo un 

0.5%.  

 

Figura 4.  

Utilización de la bloquera y del operario.   

 

CONCLUSIONES 

Es importante concluir lo esencial que juega el VSM como herramienta de la 

metodología de Manufactura Esbelta, ya que ayuda amostrar las fuentes de 

desperdicio en la cadena de valor, provee un lenguaje común para que  este sea 

entendible para los involucrados, forma la base de un plan de acción para mejora 

(Kaizen), forma el enlace entre el flujo de información y el flujo de material y uno de 

los aspectos más importantes, describe a detalle cómo está operando tu cadena de 

valor hoy y como esta debería de operar en el futuro.  
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Figura 5.  

Mapeo de la Cadena de Valor Futuro (VSM) de la empresa. 

 

 

Los resultados de la aplicación de este caso en términos generales serían de gran 

impacto ya que se visualizan grandes mejoras que intervienen directamente en el 

problema presentado (riesgo de pérdida de competitividad por tiempos de envío y 

costo). Por lo que de igual se propone un MRP para el control de los suministros.  

Se concluye así que podría existir una reducción de tiempos de proceso en un 20%. 

Con el análisis del VSM se detectan cuáles son los procesos u operaciones de la 
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Cadena de Valor que requieren una mejora (que no agregan valor) ya sea 

eliminando tiempos muertos, optimizando los tiempos de “set-up” o reduciendo 

movimientos innecesarios.  

Con el análisis del “takt time” requerido (primera pregunta para la creación del VSM 

futuro) se estudia la capacidad de la línea y se detectan recursos innecesarios lo 

que nos da la oportunidad de reducir el personal al menos un operario designado 

del área montacargas. 

Por último la simulación juega un papel importante para validar la situación actual y 

futura de la empresa, con la simulación utilizando @RISK se analizó los defectos 

por millón encontrando que solo el 76% de la producción agrega valor, el restante 

no cumple con las especificaciones, después con el simulador ARENA se obtuvieron 

escenarios donde muestran la utilizad de la bloquera, del operario y los tiempos de 

las áreas donde existen oportunidades de mejorarlas, cambiarlas e incluso 

eliminarlas. 
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Resumen 

Colombia tiene serios problemas para garantizar la igualdad de oportunidades, 

todavía existen grandes disparidades en una variedad de áreas, incluido el acceso 

a la participación política, la atención médica, las oportunidades de empleo y sobre 

todo, la educación, pues no se han podido generar las condiciones para evitar uno 

de los más grandes problemas que es la extraedad. Por lo que se hace una 

propuesta para abatir dicha problemática que impide el ejercicio del derecho a la 

educación. La propuesta del presente escrito se centra en la ciudad de 

Barranquillas, se destaca la importancia de comprender las dinámicas educativas y 

superar posibles barreras que afecten el rendimiento y desarrollo integral de los 

alumnos. La metodología en este presente artículo es el paradigma de investigación 

mixta, con un enfoque cualitativo y cuantitativo, descriptivo, población y muestra 

encuesta observación. La fuente de obtención de la información - Se utilizará como 

fuentes de información los datos obtenidos de sitios oficiales del gobierno tanto en 

materia de educación, como socioeconómicos. Se señala la necesidad no solo de 

optimizar la calidad educativa, sino también proporcionar a los estudiantes un 

entorno propicio que favorezca su aprendizaje y crecimiento integral. Al finalizar la 

investigación, se concluye que la aplicación de nuestra propuesta favorecería la 

permanencia en las instituciones educativas. 

Abstract 

Colombia has serious problems in guaranteeing equal opportunities, there are still 

large disparities in a variety of areas, including access to political participation, health 

care, employment opportunities and, above all, education, since they have not been 

able to generate the conditions to avoid one of the biggest problems, which is old 

age. Therefore, a proposal is made to combat this problem that prevents the exercise 

of the right to education. The proposal of this writing focuses on the city of 

Barranquillas, the importance of understanding educational dynamics and 

overcoming possible barriers that affect the performance and comprehensive 

development of students is highlighted. The methodology in this article is the mixed 

research paradigm, with a qualitative and quantitative, descriptive, population and 

observation survey sample approach. The source of obtaining the information - Data 

obtained from official government sites both in terms of education and 

socioeconomic matters will be used as sources of information. The need is pointed 
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out not only to optimize educational quality, but also to provide students with a 

conducive environment that favors their learning and comprehensive growth. At the 

end of the research, it is concluded that the application of our proposal would favor 

permanence in educational institutions. 

Palabras clave: Educación básica, Derecho a la educación, Política pública, 
Extraedad. 

Introducción 

En el contexto colombiano, el compromiso de promover la inclusión social, 

económica y política de todas las personas sin importar su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica, enfrenta una serie 

de desafíos significativos. A pesar de los esfuerzos realizados, aún existen barreras 

sociales y estructurales que impiden que algunos grupos de la población tengan un 

acceso equitativo a las oportunidades, una de las barreras de las que, podríamos 

decir devienen las otras es, el acceso y permanencia a las instituciones educativas, 

como la mejor vía para alcanzar una  verdadera igualdad de oportunidades para 

todas las personas se ve obstaculizada por los prejuicios, la discriminación y la 

ausencia de políticas inclusivas que garanticen el derecho a la educación. 

Por otro lado, Colombia tiene problemas para garantizar la igualdad de 

oportunidades y disminuir la desigualdad, incluida la abolición de leyes, políticas y 

prácticas discriminatorias. No ha habido mucho avance en esta área porque no hay 

políticas integrales ni recursos suficientes para disminuir estas desigualdades. Las 

causas de estas dificultades son complejas y multifacéticas, e incluyen disparidades 

socioeconómicas, históricas y culturales arraigadas, así como barreras para la 

implementación exitosa de políticas y programas de inclusión. Adicionalmente, el 

avance en la reducción de las desigualdades se ve obstaculizado por la falta de 

coordinación y fragmentación de acciones entre diversos actores gubernamentales 

y de la sociedad civil para garantizar la permanencia de niños, niñas y adolescentes 

en las instituciones educativas, siendo la extraedad uno de los principales 

problemas. 

 

Metodología 
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La metodología para el desarrollo de políticas públicas se centró en procedimientos 

de planificación a nivel sectorial, e incluyó un marco de trabajo y metodológico 

compuesto por modelos esencialmente basados en competencias, para facilitar a 

los gobiernos la creación e implementación de planes y programas contemporáneas 

y compartidas; que como resultado, coadyuven a fortalecer y potenciar las 

conexiones que ya existen entre el Ministerio de Educación, la Administración 

General del Estado y la sociedad civil. 

 

Resultados 

La extraedad es el desfase entre la edad y el grado y ocurre cuando un niño o joven 

tiene dos o tres años más, por encima de la edad promedio esperada para cursar 

un determinado grado. Como extraedad, el desfase de más de dos años, entre la 

edad del estudiante y el grado que debería estar cursando, basado en los criterios 

de educación obligatoria que indica la Ley General de Educación. Dentro de los 

motivos y factores que causan la extraedad: se pueden enunciar los siguientes: 

Socioeconómicos (bajos ingresos, falta de apoyo familiar o el trabajo desde 

temprana edad), Sociales (vulnerabilidad y exclusión social), Institucionales 

(desamparo institucional), Personales (falta de interés, de motivación o de 

atención), Familiares (familias disfuncionales o desarticuladas), Psicológicos 

(relacionados con las dificultades o trastornos de aprendizaje) 

Como posibles responsables del problema se encuentran: Papás de los niños 

(muchos son analfabetas, campesinos o prostitutas) , Ministerio de Educación 

(porque es el ente principal), Alcalde y dependencias , Instituciones educativas (a 

pesar de que tienen programas para ayudarlos, no están en todas) 

 

http://chrome-extension/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2F23118.psi.uba.ar%2Facademica%2Fcarrerasdegrado%2Fpsicologia%2Finformacion_adicional%2Fobligatorias%2F144_psico_institu1%2FmenuExtra%2Fproducciones%2Farticulos%2Fel_desamparo_institucional_en_educacion.pdf&clen=176403&chunk=true
https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/childdevelopment/learningdisorders.html#:~:text=Tener%20un%20trastorno%20del%20aprendizaje,distinguir%20entre%20derecha%20e%20izquierda
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Gráfica del porcentaje total de la población que se encuentra en extraedad en 

la ciudad de Barranquilla.  

 

 

 

 

ENTIDAD GRADO 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 y + TOTAL %

BQUILLA Pre-Jardin 62 2.090 446 95 12 4 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.718 1,04%

BQUILLA Jardin o Kinder 1 340 3.256 766 119 12 16 16 10 10 7 5 9 8 4 0 0 0 1 4.580 1,75%

BQUILLA Transicion 1 36 1.819 13.640 2.673 418 43 12 13 5 3 6 7 7 0 0 0 0 1 18.684 7,13%

BQUILLA Primero 0 2 40 1.814 13.852 5.009 1.407 661 641 465 261 187 72 36 22 4 5 2 2 24.482 9,35%

BQUILLA Segundo 0 0 0 20 1.713 12.130 5.137 1.528 415 133 77 48 21 13 6 3 1 0 2 21.247 8,11%

BQUILLA Tercero 0 1 0 3 22 2.053 11.235 4.663 1.637 495 106 48 8 4 4 2 3 0 5 20.289 7,75%

BQUILLA Cuarto 0 0 0 3 5 16 2.138 11.028 4.406 1.757 460 110 19 14 4 2 3 2 2 19.969 7,62%

BQUILLA Quinto 0 0 0 0 1 3 11 2.114 10.856 4.275 1.633 536 112 20 13 3 3 1 2 19.583 7,48%

BQUILLA Sexto 0 0 0 0 0 3 3 21 2.279 10.879 4.824 2.680 1.063 172 43 13 7 3 13 22.299 8,51%

BQUILLA Septimo 0 0 0 1 0 0 0 3 25 2.147 9.861 5.189 2.524 902 172 38 17 3 17 20.899 7,98%

BQUILLA Octavo 0 0 1 0 0 0 0 0 4 35 2.028 9.678 4.943 2.260 686 91 25 8 16 19.775 7,55%

BQUILLA Noveno 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 27 2.328 9.527 4.552 1.948 488 80 13 15 18.983 7,25%

BQUILLA Decimo 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 34 2.453 8.560 4.283 1.448 302 46 33 17.165 6,55%

BQUILLA Once 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 51 2.140 7.928 3.481 1.196 213 73 15.085 5,76%

BQUILLA Otros grados 0 0 1 3 8 11 27 62 204 459 669 780 1.183 1.925 2.524 2.735 1.937 929 2.741 16.198 6,18%

TOTAL 261.956
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Total de niños en Barranquilla: 647.866, representan el 23,8% de la población. 

Total de niños que no pisan las escuelas: 385.910 

 

Normativas que impliquen la responsabilidad del Estado para garantizar la 

educación 

Entidades Territoriales Certificadas en Educación, que de conformidad con lo 

establecido en la Ley 715 de 2001, tienen la competencia de administrar el servicio 

educativo en su jurisdicción, garantizando su adecuada prestación en condiciones 

de cobertura, calidad y eficiencia, incluyendo la inversión de los recursos adicionales   

La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), de conformidad con el artículo 67 

de la Constitución Política, define y desarrolla la organización y la prestación de la 

educación formal en sus niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) y 

media, no formal e informal. 

Estas dos leyes indican los principios constitucionales sobre el derecho a la 

educación que tiene toda persona, por su parte, las condiciones de calidad que debe 

tener la educación se establecen mediante el Decreto 2566 de 2003 y la Ley 1188 

de 2008. 

En primer lugar, el hecho de que todos los niños no tengan un acceso equitativo a 

una educación de calidad en todo el país, es una de las principales causas de que 

no se garantice que todos completen una educación primaria y secundaria de 

calidad. El acceso a una educación de calidad se ve obstaculizado por las 

diferencias regionales y socioeconómicas, particularmente en las comunidades 

rurales y marginadas. Es un desafío para los niños más pequeños, prepararse para 

la educación primaria, debido a que no hay suficientes instalaciones de cuidado 

infantil o programas educativos de calidad disponibles para ellos. Colombia enfrenta 

dificultades con el acceso igualitario a la educación superior, la formación 

profesional y la educación técnica. Existen grandes brechas en el acceso a la 

educación superior, especialmente para los grupos desfavorecidos como las 

personas de bajos ingresos, las comunidades indígenas y las personas con 

discapacidad. 
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Además, las disparidades de género en la educación aún existen, lo que impide que 

los grupos vulnerables como las personas con discapacidad, los pueblos indígenas 

y los niños en situaciones vulnerables tengan acceso igualitario a todos los niveles 

de educación. La educación que incluye a todos los estudiantes sigue viéndose 

obstaculizada por la discriminación de género y las normas culturales restrictivas. 

Por otro lado, la falta de becas y programas de asistencia para estudiantes de 

países en desarrollo, particularmente aquellos en circunstancias desventajosas, 

restringe el acceso a programas de educación superior y capacitación técnica de 

primer nivel en el extranjero. 

Alternativas para abordar la extraedad en Colombia 

 

Para abordar el problema de la extraedad en Colombia, se necesita: 

 

 Promover políticas y programas gubernamentales para garantizar el acceso 

a una educación de calidad a todos los estudiantes, independientemente de 

su origen socioeconómico o geográfico. 

 Fomentar una cultura de la educación que destaque la importancia de la 

permanencia en el sistema educativo y la finalización de los estudios. 

 Proporcionar apoyo y asesoramiento continuo a los estudiantes, 

especialmente a aquellos que están en riesgo de abandonar la escuela o que 

presentan dificultades académicas. 

 Fortalecer los vínculos entre la escuela, la familia y la comunidad, 

involucrando a todos los actores en el proceso educativo y proporcionando 

un soporte integral para los estudiantes 

 

Todo ello se conjunta en la propuesta de apoyo integral a la permanencia educativa. 
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Los encargados del proyecto son: 

 

Área normativa: Esta área se encarga de entregar los alimentos a los niñas, niños 

y adolescentes de las instituciones educativas de la ciudad de Barranquilla, 

cumpliendo con el protocolo suministrado por el Ministerio de Educación de 

Colombia. De la misma forma, hacer la entrega de los uniformes de diario y de 

deporte, y la entrega de los útiles escolares.  

 

Área presupuestal: Esta área se encarga de indiciar la cantidad de Presupuesto e 

insumos que deberán ser comprados para satisfacer con la entrega de los 

alimentos, los uniformes y los kits escolares a los niños de las instituciones 

educativas en la ciudad de Barranquilla. De la misma forma, determinar de qué 

forma llegaran esos recursos, quienes pueden ser las personas que pueden ayudar 

a cumplir este fin y las proyecciones de los gastos. 

 

Área de seguimiento y evaluación: Esta área se encarga de vigilar de manera 

rigurosa que los insumos para cumplir con el objetivo de disminuir la extraedad en 

la ciudad de Barranquilla sea posible. De la misma forma, se encargará de velar que 

los recursos lleguen de la forma prevista en los proyectos en pro del beneficio de 

los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, regulara las reuniones de forma 

bimestral para determinar si el proyecto está siendo viable o no. Y, por último, 

determinara las metas a corto, mediano y largo plazo.  

 

Las soluciones o propuestas a la disminución de la extraedad consisten en:  

1. Ofrecer alimentos a los niños de las escuelas primarias públicas. 

2. Dotar de dos uniformes escolares al alumno: 1 usos diario, y 1 uniforme 

deportivo. (se considera un paquete al inicio del ciclo escolar, y otro a mitad 

del ciclo) 
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3. Dotar de un paquete de útiles escolares básico a los estudiantes. 

Área normativa 

¿Qué entendemos por PAE? 

R- Es El Programa de Alimentación Escolar brinda un complemento alimentario a 

los niños, niñas y adolescentes de todo el territorio nacional, registrados en el 

Sistema de Matrícula -SIMAT- como estudiantes oficiales, financiados con recursos 

del Sistema General de Participaciones. Su objetivo fundamental es contribuir con 

la permanencia de los estudiantes sistema escolar y aportar, durante la jornada 

escolar, macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) y los micronutrientes 

(zinc, hierro, vitamina A y calcio) en los porcentajes que se definan para cada 

modalidad. 

 

¿En la ciudad de Barranquilla las Instituciones Distritales cumplen el 

Programa de Alimentación Escolar PAE? 

En Barranquilla, hay 154 Instituciones Educativas las cuales cuentan con el 

Programa de Alimentación Escolar (PAE). Al pasar los años han ido aumentando 

los beneficiados, en el año 2021, se pasó de 118.000 beneficiarios a 130.000, y en 

el año del 2022, incrementó a 135.000 beneficiarios y en el año 2023, se esperaba 

un aumento de 138.0000 beneficiados.  

Sin embargo, a inicios del año 2023, el PAE no se encontraba funcionando de 

manera correcta, por lo que el Ministerio Público ha solicitado a la Secretaría de 

Educación de la ciudad, que diga cuales son las razones por las cuales no se ha 

distribuido el PAE en las diferentes instituciones distritales y que realicen las 

medidas necesarias para que se les garantice a los estudiantes la entrega oportuna 

del PAE. 

Regla para la entrega de uniformes y kits escolares:  

La entrega de los kits escolares será 1 por cada estudiante, al iniciar el año escolar, 

es decir, el primer día de clases.  
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Y la entrega de los uniformes serian 2 veces al año, es decir, 1 cada seis meses, el 

primero se les daría, el primer día de clases y el segundo a inicios del 2do semestre 

del año escolar.  

Presupuesto requerido:  

Presupuesto para alimento (desayuno y almuerzo): $ 9.491.502.698,237 

Presupuesto para los uniformes: total: 84.611.788.000 

Presupuesto por el kit de niños de 1-20 años: 29.700.107.84003.398.538,237 

Fuentes de financiación 

Alimentación 

En Colombia, los Programas de Alimentación Escolar, son financiados y ejecutados 

con recursos públicos de diferentes fuentes, tales como: 

1. Recursos del Presupuesto General de la Nación asignados anualmente 

por el Ministerio de Educación Nacional 

Corresponden a recursos del Presupuesto de inversión apropiado anualmente por 

el MEN, los cuales, tienen como finalidad la prestación del servicio de alimentación 

a los niños, niñas y adolescentes matriculados como alumnos oficiales. Los 

parámetros para la utilización de estos recursos durante cada vigencia son 

establecidos mediante la ficha del proyecto de inversión del Programa de 

Alimentación Escolar y su distribución territorial se hace mediante la programación 

de metas sociales y financieras. 

 

2. Recursos provenientes del Sistema General de Participaciones –SGP- 

Estos son recursos con destinación específica que se transfieren a las entidades 

territoriales. Del SGP: 

- Los municipios y distritos están obligados a invertir en PAE, los recursos de 

asignación especial para la alimentación escolar, acorde con lo establecido 

en el parágrafo 2o, del artículo 2o, de la Ley 715 de 2001. 
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- De manera complementaria se podrán destinar a la alimentación escolar 

recursos del SGP de distribución sectorial, bien sea recursos de libre 

inversión o de libre destinación del componente de propósito general 

asignados por municipios y distritos. Pueden ser también recursos de calidad 

educativa del componente de educación asignados por departamentos, 

municipios o distritos. 

A través de la Ley 1176 de 2007 indica en su artículo 16, que las entidades 

territoriales seguirán y aplicarán en primer término los lineamientos técnico-

administrativos básicos respecto de la complementación alimentaria, los estándares 

de alimentación, de planta física, de equipo y menaje y de recurso humano, y las 

condiciones para la prestación del servicio que establezca el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (ICBF) para el desarrollo del programa. Adicionalmente 

considerarán los lineamientos previstos en sus planes de desarrollo. 

También determina que Gobierno Nacional reglamentará a partir de la vigencia 

fiscal 2009, la distribución de los recursos del Presupuesto General de la Nación 

destinados a los programas de alimentación escolar, priorizando para la ampliación 

de la cobertura el logro de coberturas universales en los municipios con mayor 

índice de pobreza, medida con el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas o el 

indicador que lo sustituya según sea determinado por el DANE. 

En su artículo 18 indica que la destinación de los recursos del SGP serán para 

compra de alimentos, contratación de personal para la preparación de alimentos, 

transporte de alimentos, menaje, dotación para la prestación del servicio de 

alimentación escolar y reposición de dotación, aseo y combustible para la 

preparación de los alimentos, contratación con terceros para la provisión del servicio 

de alimentación escolar. 

En su artículo 19, determina que “En cada establecimiento educativo seleccionado 

se cubrirá progresivamente el 100% de los alumnos matriculados por grado, 

conforme a la disponibilidad de recursos, iniciando por el preescolar y grados 

inferiores de primaria. Una vez asegurado el cubrimiento del total de la población de 

preescolar y primaria, se podrá continuar el programa con escolares del grado sexto 

en adelante, dando prioridad a los grados educativos inferiores” 
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3. Regalías y recursos propios 

Los departamentos, municipios y distritos disponen de otras fuentes para la 

financiación de Programas de Alimentación Escolar, provenientes de regalías y de 

recursos propios, de libre inversión. 

De acuerdo a la Ley 1530 de 2012 en su artículo 145, los programas y proyectos de 

alimentación escolar y régimen subsidiado que en virtud de las normas sobre 

regalías vigentes antes de la expedición de esta ley, sean financiados con recursos 

de regalías directas por las entidades territoriales a que se refiere el inciso segundo 

del artículo 361 de la Constitución Política, serán cofinanciados por la Nación en el 

monto necesario para alcanzar la media nacional, y los que sean financiados con 

recursos de regalías por las entidades territoriales que al entrar en vigencia de la 

presente ley tengan cobertura por encima del promedio nacional recibirán el monto 

necesario para mantener la media nacional más un cinco por ciento (5%) adicional, 

por un periodo de diez (10) años contados a partir de la entrada en vigencia de la 

presente ley. 

De acuerdo con el Decreto 185 de 2013 en su artículo 2°, el Ministerio de Educación 

Nacional determinará la cobertura media nacional y territorial, a través de los 

recursos destinados para alimentación escolar por fuentes de financiación 

reportados y consolidados por los municipios, distritos y departamentos en el 

Formato Único Territorial (FUT) en la vigencia 2011. 

Los recursos de regalías pueden ser utilizados por los entes territoriales para la 

ejecución de proyectos que tengan un claro impacto territorial, económico, social, 

cultural y ambiental, y específicamente pueden ser invertidos para garantizar el 

servicio de alimentación escolar que brinde un complemento alimentario durante la 

jornada escolar a los niños y niñas y adolescentes escolarizados (alimentación 

escolar) y otras fuentes de financiación por parte del sector privado, cooperativo o 

no gubernamental, del nivel nacional e internacional y cajas de compensación 

Uniformes: En Colombia, no existe un programa para la entrega de los uniformes a 

los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la política pública que está siendo 

desarrollada nos permite determinar cómo este programa ha sido financiado, lo cual 

ha sido a través donaciones por Parte de las corporaciones, fundaciones y 
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asociaciones, donaciones por parte de Grandes Empresas de Industria y Comercio, 

donación humanitaria:  

Área de seguimiento: En Colombia, se realizan los siguientes Controles para la 

Alimentación de los Niños:  1. Control social 2. Desde los Procesos de Veeduría y 

Control Social Juvenil. 

 

 

Conclusiones  

La importancia de la creación de una política pública que fomente la educación en 

Colombia es fundamental para el desarrollo del país. Ya que, el acceso a la 

educación en Colombia de Calidad en Colombia es un derecho que todas las 

personas debe de tener y una política pública bien diseñada puede garantizar que 

ese derecho sea una realidad para todos. Es por esto que, la política pública 

presentada permitirá la disminución de la extra edad en los colegios públicos de la 

ciudad de Barranquilla. La educación es el pilar fundamental de cualquier sociedad 

que aspire al progreso y la prosperidad. De la misma forma, esta política pública 

permitirá impulsar un desarrollo sostenible, la equidad social y económica.  

A través de esta política pública sobre la extra edad en los establecimientos 

educativos en la Ciudad de Barranquilla, se pretende lograr una reducción del 10.0% 

del porcentaje de niños que se encuentran en extra edad en la ciudad de 

Barranquilla para el periodo 2023. De la misma forma, con esta política pública se 

pretende que para el año 2024, se haya reducido el porcentaje de niños con extra 

edad un 20.0%. Y para el segundo semestre del periodo 2024, la disminución de 

niños con extra edad sea de 30.0%. Ya que, la importancia de una política pública 

en educación en Colombia es innegable, debido a que, priorizar la educación en el 

país permite avanzar hacia el futuro próspero y equitativo, permite la reducción de 

las brechas sociales, fomenta el desarrollo económico, mejora la calidad educativa. 
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Resumen  

El nuevo plan de estudios (2022) y la NEM (Nueva Escuela Mexicana) es puesto en 

marcha en educación básica, los maestros de este nivel de estudios tienen un año 

analizando este nuevo plan, inclusive hubo escuelas piloto que estuvieron 

trabajando ya con este nuevo plan, sin embargo, debió de ser prioridad para las 

autoridades educativas accionar el nuevo plan de estudios primero en las Escuelas 

Normales del país, pues son de donde emanan los nuevos docentes, pese a todo, 

hoy las Escuelas Normales están obligadas a reinventarse con la finalidad de 

ponerse al día, con la intención de responder adecuadamente a las nuevas 

demandas formativas o tal vez a las viejas demandas, pero bajo nuevos contextos. 

La Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera, donde se llevó a cabo este estudio 

no es la excepción.  

Abstrac. 

The new curriculum (2022) and the NEM (New Mexican School) is launched in basic 

education, the teachers of this level of studies have been analyzing this new plan for 

a year, there were even pilot schools that were already working with this new plan, 

however, it must have been a priority for the educational authorities to implement the 

new curriculum first in the Normal Schools of the country, since they are where the 

new teachers come from, despite everything, today the Normal Schools are forced 

to reinvent themselves with the purpose of updating, with the intention of responding 

adequately to new training demands or perhaps to old demands, but under new 

contexts. The Rural Normal School “J. Guadalupe Aguilera, where this study was 

carried out, is no exception. 

 

Palabras clave: nueva escuela mexicana, educación básica, plan de estudios 
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Introducción.  

Es urgente sincronizar las instituciones formadoras de docentes con el 

trabajo que se desarrolla en los niveles o fases de educación básica, la NEM (nueva 

escuela mexicana) representa un reto tanto para los maestros en activo como para 

los futuros docentes, de ahí la necesidad de estar en permanente capacitación y 

mantener una ruta semejante que busque la mejora de los aprendizajes de los 

alumnos, para ello se hace indispensable que las escuelas normales anticipen el 

panorama al que se enfrentaran sus futuros docentes y les proporcionen las 

herramientas teórico-metodológicas indispensables para llevar a cabo un trabajo de 

calidad y que sirva a su vez de inspiración a los maestros en activo, lo anterior 

tendría que estar en estrecha coordinación con los distintos niveles de educación 

para que en conjunto se logren profesionistas de calidad y con ello mejores 

resultados académicos. 

¿Se debió haber iniciado con el conocimiento del nuevo plan de estudios de 

la NEM en las Escuelas Normales? 

Desarrollo. 

 Problema. 

En la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera”, el ciclo pasado (2022-

2023) se trabajó con el plan 2018 y actualmente se trabaja con el nuevo plan 2022 

(NEM), esto es un problema dado que los grupos que actualmente cursan el tercero, 

quinto y séptimo semestres se encuentran en “punto de partida”, particularmente en 

lo que ofrece este nuevo plan de estudios; el problema es severo debido a que los 

alumnos pertenecientes a estos semestres habían practicado ya con el plan 2018. 
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Esta situación es más apremiante para los alumnos de tercero y quinto 

semestres, ya que los de séptimo semestre estuvieron una semana en los CTE de 

sus escuelas de práctica y tienen un poco más de conocimiento de todo lo que 

conlleva a la planeación por proyectos. 

 

Antecedentes. 

La profesión docente, una de las más nobles y menos reconocidas en nuestra 

sociedad, hoy más que nunca el trabajo de las y los maestros es de suma 

importancia para tratar dentro de lo posible de contribuir a mejorar el entorno social 

en el que nos encontramos viviendo, un entorno lleno de vacíos existenciales, 

violencia, adiciones, desinformación entre otros males que nos ofrecen un 

panorama caótico para la subsistencia entre semejantes. 

Las escuelas normales desde su creación han cumplido un propósito 

fundamental: la formación de profesionistas capaces de transformar el entorno 

social mediante su trabajo diario dentro y fuera de sus aulas. La vitalidad de los 

maestros novel se manifiesta de muchas maneras y son los niños quienes dan 

muestra de cómo el nuevo docente es capaz de seguirles el paso en sus inagotables 

energías, de sorprender con actividades innovadoras que incitan a los alumnos a 

despertar el interés por aprender.  

Actualmente quedan muchos vacíos en los maestros novel, vacíos que se 

pueden atender desde su formación y no sobre el campo de los hechos, ya que se 

pierde tiempo valioso que se puede aprovechar en el trabajo grupal, algunos 

debilidades que se observan con mayor frecuencia se remiten desde el manejo de 

grupos multigrado, los distintos tipos de evaluación, la redacción de oficios formales, 

la planeación de los distintos proyectos que se sugieren en la NEM, la resolución y 
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manejo de conflictos con alumnos y con los mismos padres de familia, organización 

de conmemoraciones cívicas, entre otros. 

Es indispensable atender estas problemáticas de manera coordinada y en 

constante comunicación, sin separar los niveles de educación. La sociedad 

demanda de maestros preparados capaces de hacer frente a las dificultades que 

cotidianamente se presentan y es en esa vinculación donde se proporcionan los 

elementos necesarios para el óptimo desempeño laboral. 

El nuevo modelo, el cual enfatiza en un compromiso de acompañamiento 

entre el educador y los educandos, ya no se refiere a la trasmisión de contenidos 

de estudio, ni siquiera a la habilidad para trasmitir saberes, sino más bien a la 

capacidad de estar ahí, de colocarse al lado del otro para acompañarlo dentro de 

un proceso de formación. Este modelo tiene otras implicaciones pedagógicas e 

incluso epistemológicas y que poco se ha explicitado en las distintas propuestas de 

formación normalista.  

Las escuelas Normales deben transformarse desde adentro a partir de 

propuestas o iniciativas que provengan de afuera. Dichas propuestas de cambio no 

están o no debieran estar a partir de indicadores confrontativos sino de otro tipo de 

lógicas como mejorar el clima laboral, mejorar la percepción de los usuarios y 

garantizar un mejor y mayor impacto con la comunidad entro de la cual está 

enclavada cada escuela. 

Parece que el normalismo en general paradójicamente a lo que pudiera 

pensarse, es un espacio institucional altamente resistente ante las iniciativas y 

propuestas de cambio y de mejora. Las resistencias no sólo surgen del interior de 

cada escuela Normal, también son fomentadas desde las amenazas del exterior. 
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Metodología: Investigación-acción. 

Debido a esta situación los maestros de la práctica de tercer semestre 

elaboramos un proyecto, el cual inicia desde una preparación personal en el 

conocimiento de todo lo referente a la NEM, para luego proporcionar las 

herramientas necesarias a los alumnos para planear con metodologías, campos 

formativos, ejes articuladores y programa sintético de la NEM, en este primer 

momento se les brindará el conocimiento para que visualicen de dónde viene cada 

uno de esos términos con sus colores e íconos, en un segundo momento y después 

de que regresen de sus escuelas de práctica (dónde solo estarán por una semana 

en observación y ayudantía) y conociendo el programa analítico de cada una de 

estas escuelas de práctica, con apoyo de nosotros mismos estaremos desarrollando 

junto con los alumnos ejercicios de planeaciones diferentes (ensayo-error)  para que 

ellos sientan que van por buen rumbo en esta nueva tarea. Dos semanas después 

de desarrollar estos ejercicios, los alumnos traerán los contenidos para sus dos 

semanas de práctica; en un tercer momento y en solo una semana los alumnos 

tendrán que desarrollar sus planeaciones didácticas ya con todos los requerimientos 

que la NEM les brinda.   

La tarea institucional de formar docentes no es una tarea sencilla, ésta se ve 

atravesada por tres grandes compromisos institucionales. Esteve y otros lo vinculan 

con lo siguiente:  

a) Formar docentes bajo el actual contexto de cambios docentes.  

b) Formar docentes que garanticen un proceso adecuado entre ser 

estudiantes de moralistas y convertirse en profesional de la educación. 
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 c) Formar docentes que garanticen el logro de aprendizajes bajo contextos 

basado en la complejidad, la diversidad y las inequidades sociales y educativas. 

Esteve (1995). 

La Nueva Escuela Mexicana y el nuevo esquema de la Nueva Educación 

Normal en nuestro país se supone que deberían vincularse en un punto de 

encuentro cuyo eje de articulación sería la atención educativa para las nuevas 

generaciones. Es por ello que la nueva escuela no dialogó con el nuevo normalismo 

y viceversa pareciera que estamos ante un parelelismo de dos proyectos que no se 

encontrarán en ninguna parte del horizonte educativo de nuestro país. 

Otro problema en educación es creer que toda la población de estudiantes 

debe adquirir los mismos conocimientos de la misma forma y en el mismo tiempo 

sin importar su contexto, características y necesidades. En este sentido, quienes no 

adquieren los conocimientos esperados en determinado momento son susceptibles 

de ser etiquetados, desvalorizados y excluidos de manera injusta.  

Finalmente, un problema latente es creer que la escuela puede transformar 

vidas completas por sí sola. Es decir, prevalece el pensamiento de que la escuela 

es el único espacio donde aprenden los estudiantes, sin considerar que la familia y 

la comunidad son espacios de aprendizaje sumamente importantes, pues ahí 

adquieren saberes, conocimientos y valores que pueden ser complementarios a lo 

que aprenden en la escuela o servir para descalificar esos aprendizajes por no 

corresponder o no tener sentido con lo que viven en su realidad. En este último 

caso, la escuela no tendrá la mínima influencia en el estudiante, pese a todos los 

esfuerzos que pueda realizar la maestra, el maestro o el colectivo escolar (La nueva 

escuela mexicana (NEM): orientaciones para padres y comunidad en general, 

2023). 
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Si bien, la formación docente y el normalismo son uno de los tópicos más 

estudiados por las comunidades de investigación, pero en dichos estudios son muy 

pocos los docentes de Normales que se incluyen en participar y lo más triste es que 

los resultados y los hallazgos de las investigaciones no se articulan en las escuelas 

para tomar decisiones o para reorientar las acciones. 

En el momento en que el sistema de formación de profesores en el país ha 

sido cuestionado, como consecuencia, entre otros tópicos, de los nada afortunados 

resultados obtenidos en educación básica a través de los exámenes nacionales e 

internacionales a los que ha sido sometido y en el marco del proceso de 

universidarización emprendido por muchos de los países occidentales para permitir 

sobre todo el vínculo con la investigación, la tradición normalista mexicana parece 

enclavada en el pasado, en lo dado, en lo instituido, donde cada quien permanece 

en su lugar y donde los diversos movimientos, los cambios y las reformas no se 

articulan con ninguna alteración, con ninguna creación de algo “nuevo”. (Ducoing, 

2014: p. 7). 

De esta manera es posible enfatizar dos factores estructurales de la idea 

anterior: 

a) Los malos resultados de la educación básica producto de la mala 

formación de los docentes en la educación Normal. 

 b) La desvinculación o la mala relación entre educación Normal y educación 

básica. El vínculo o la relación entre la educación Normal y la educación básica se 

da (o debiera darse) en tres niveles:  

 En el terreno curricular para armonizar los planes y programas de estudio 

con la formación de los nuevos o futuros docentes. 
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 En el de las prácticas y los estilos de enseñanza con la finalidad de hacer 

congruente las intenciones de la formación con la concreción de las prácticas 

de enseñanza en la educación básica.  

 En el logro de los aprendizajes esperados y la forma de salir bien librados de 

las evaluaciones estandarizadas tanto en uno como en otro nivel. 

 

Resultados. 

Debido al uso de la metodología investigación-acción, los resultados se van 

a estar observando después del análisis de cada jornada de práctica, donde los 

alumnos ya tendrán que presentar sus planeaciones con cada uno de los puntos 

que sugiere la NEM (campos formativos, ejes transversales, metodologías, 

sugerencias de evaluación, etc.), y poner en acción cada una de las actividades 

sugeridas en los proyectos que planearon de acuerdo a los contenidos sugeridos 

por sus maestros titulares de la práctica. 

El plan y programas 2022 sugiere que los alumnos practiquen con el mismo 

grupo y en la misma escuela en el cuarto semestre, así como también que sean 

atendidos por el mismo asesor para ir observando mejores resultados al final del 

ciclo escolar. 

Conclusiones. 

Los proyectos del nuevo plan de estudios de la NEM están impresos por 

personas inconscientes, haciendo a un lado los números y la comprensión lectora, 

herramientas vitales en la enseñanza-aprendizaje de los niños en sus primeros años 

de educación primaria, los maestros titulares y los futuros maestros tienen que 

dedicar tiempo especial a estas valiosas herramientas. Las matemáticas y la lectura 

deberían formar parte de esta reforma como un campo formativo más.  
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Hoy la tarea es compleja, no solo se trata de saber de formación docente o 

de saber aplicar modelos o propuestas de formación, se requiere saber responder 

ante escenarios impredecibles, bajo condiciones adversas y con escasos recursos. 

Ese es el nuevo reto de la reforma normalista o lo que podríamos llamar de la Nueva 

Escuela Normal. 
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RESUMEN 

El estudio de los acuíferos y su relación con cuerpos de agua superficiales es de 

vital importancia al momento de desarrollar planes integrales para la gobernanza 

del agua subterránea. En este estudio, se analizan dos métodos para la verificación 

de conexiones hidráulicas en el acuífero costero Arroyo Grande: el de tomografía 

de resistividad eléctrica y el de imágenes térmicas obtenidas con cámara 

termográfica. Se estudió el uso de configuraciones de electrodos en 2D y 3D para 

la realización de tomografías sobre el acuífero y su interacción con el cauce 

semipermanente conocido como Arroyo Grande y el mar Caribe respectivamente y 

se capturaron decenas de fotografías térmicas y digitales sobre el arroyo. Estos 

análisis permitieron verificar como interactúa el acuífero con los mencionados 

cuerpos de agua superficiales. 

 

ABSTRACT 

The study of aquifers and their relationship with surface water bodies is quite 

importance when developing comprehensive plans for groundwater governance. In 

this study, two methods are employed to verify hydraulic connections in the coastal 

Arroyo Grande aquifer: electrical resistivity tomography and thermal imaging 

mailto:jdeleono@unicartagena.edu.co
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obtained through a thermographic camera. Both 2D and 3D electrode configurations 

were utilized for conducting tomographies on the aquifer, examining its interaction 

with the semi-permanent channel known as Arroyo Grande and the Caribbean Sea, 

respectively. Dozens of thermal and digital photographs were captured of the 

channel. Field campaigns, coupled with subsequent analyses, allowed for the 

verification of how the aquifer interacts with the aforementioned surface water bodies 

1. INTRODUCCIÓN 

Los acuíferos costeros son una fuente de agua subterránea que tienen la 

particularidad de poseer una conexión hidráulica con el mar. Al igual que otros 

acuíferos son una potencial fuente de abastecimiento para los sistemas de 

potabilización y distribución de agua para ciudades y comunidades. Por su 

exposición y relación con otros elementos naturales y antrópicos esta fuente es 

susceptible a problemas de contaminación, lo que sumado a una creciente demanda 

del recurso hídrico en zonas costeras hace de su estudio un desafío tan sustancial 

como importante (Prusty & Farooq, 2020). 

De ahí a que haya habido importantes avances en el estudio de acuíferos costeros, 

de los cuales muchos han estado enfocados en mejorar las capacidades técnicas y 

científicas que sustentan el desarrollo de planes integrales para la gobernanza del 

agua subterránea (Barati et al., 2019; Conti & Gupta, 2016). 

Entre algunos de los principales progresos se tienen los siguientes: La estimación 

de la recarga real de los acuíferos aplicando métodos numéricos (Mosase et al., 

2019); el uso de técnicas que disminuyen la incertidumbre en la toma de datos de 

campo (Cai et al., 2017) y simulaciones apoyadas con datos tomados a través de 

técnicas de teledetección (Castellazzi et al., 2017; Park et al., 2011). 

De entre los mencionados métodos de estimación de la recarga real de los 

acuíferos, se han realizado estudios que permiten conocer la dinámica entre el agua 

superficial y agua subterránea, como es el caso de uno llevado en la estación 

ecológica Itirapina, en Sao Paulo, Brasil. En este estudio, a través de tomografías 

de resistividad eléctrica (ERT por sus siglas en inglés electrical resistivity 

tomography) en 2D y 3D se pudo obtener resultados de cómo era la conexión entre 

los sistemas suelo-agua y aguas subterráneas (Moreira et al., 2021). 
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Otro importante antecedente se desarrolló en el estado de Akwa Ibom, Nigeria, 

donde se empleó ERT en 2D para definir la extensión de agua salada que había 

invadido a un acuífero, con lo que se consiguió obtener un modelo que mostraba 

como los valores de resistividad incrementaban tierra adentro y con ello definir 

zonas afectadas y zonas libres de salinidad (Ekwok et al., 2022). 

Por otro lado, otro método innovador para el estudio del intercambio o interacción 

entre agua subterránea y agua superficial es a través de imágenes térmicas 

obtenidas con cámara termográfica, las cuales utilizando el calor como trazador, 

permite verificar zonas específicas en donde ocurre dicha interacción (Water 

Resources Mission Area, 2019). 

Lo anteriormente expuesto, motiva la realización de estudios locales, en los que sea 

posible emplear y validar dichas técnicas. Además, los resultados de la utilización 

de dichos métodos pueden contribuir a la obtención de información, la cual puede 

aportar una mejor comprensión de la dinámica de acuíferos. 

2. METODOLOGÍA 

Área de estudio 

El estudio de caso se llevó a cabo en la zona norte de la ciudad de Cartagena de 

Indias, Colombia, sobre el corregimiento de Arroyo Grande. La zona poblada está 

sobre las coordenadas 10°39'50.13"N y 75°18'49.16"O y el área de estudio, así 

como la formación geológica Arroyo Grande están representadas en la Figura 12. 
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Figura 12. Área de estudio. 

Fuente: Modificado de Google Earth Pro, 2014. 

 

 

Materiales y métodos 

Para la verificación de conexiones hidráulicas del acuífero costero Arroyo Grande, 

se estudiaron dos técnicas o métodos: 

 Tomografía de resistividad eléctrica (ERT, por sus siglas en inglés electrical 

resistivity tomography). 

 Imágenes térmicas obtenidas con cámara termográfica. 

En el primer método se utilizó como insumo el ABEM Terrameter LS 2, el cual es un 

instrumento de resistividad e inducción polarizada con sistema de medición multi-

electrodos 2D y 3D, el cual permitió la realización de tomografías para la verificación 
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de conexiones hidráulicas del acuífero en una zona de costa del mar caribe y con el 

cauce semi permanente de nombre Arroyo Grande, utilizando tomografía 3D y 2D 

respectivamente. 

En el segundo método se utilizó como insumo la cámara térmica para captura de 

imágenes avanzadas FLIR E54, con detector térmico de 320 x 240 pixeles, 

frecuencia de imagen 30 hz y precisión de ± 2 % de la lectura, la cual permitió tomar 

imágenes para verificar la interacción entre agua superficial y subterránea presente 

entre el acuífero Arroyo Grande y el cauce del mismo nombre en la zona de estudio. 

3. RESULTADOS 

Una investigación local, cuyo objetivo fue estudiar la interacción entre el cauce 

semipermanente Arroyo Grande y el acuífero del mismo nombre a través de 

tomografía en 2D, obtuvo los resultados expuestos en Figura 13 (Pimienta & Arrieta, 

2024). En dicho modelo de resistividad se puede interpretar que el nivel del agua 

del acuífero se encuentra entre 7 m y 8 m por debajo de la superficie (lo que 

concuerda con los niveles estáticos de pozos de captación en zonas cercanas al 

Arroyo), así mismo es posible observar la conexión hidráulica entre el agua 

superficial y el acuífero. Esto muestra que, en el tramo de estudio, existe una 

relación entre el agua superficial y subterránea, en donde por los niveles, el agua 

superficial es fuente de recarga del acuífero y no lo contrario.  

 

Figura 13. Modelo de resistividad para la zona de interacción entre Arroyo-
Acuífero. 

Fuente: modificado de (Pimienta & Arrieta, 2024). 
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Posteriormente, se utilizó el mismo método para estudiar la interacción entre mar 

(en zona costera del mar caribe) y el acuífero Arroyo Grande a través de tomografía 

3D, se pudieron obtener diferentes secciones, como las que se muestran en la 

Figura 14. A la izquierda de las secciones de los modelos de resistividad se 

encuentra la zona costera más próxima al mar, en ella se observan resistividades 

menores asociadas al flujo de agua salada que en algunos momentos pudiera 

avanzar más debido a los cambios en la marea y el oleaje. El gradiente de 

resistividades menores es irregular en las diferentes secciones, lo cual era 

esperable debido a que el suelo no es homogéneo, sino que está compuesto por 

zonas de arenas, limos y arcillas. Esto explica parcialmente el hecho de que se 

encuentra a solo 200 metros de la costa un aljibe que extrae del suelo agua con 

bajo contenido de sales, mientras que algunos más alejados llegan a tener mayor 

contenido de sal. 

 

Figura 14. Secciones de modelo 3D. 

Por último, se utilizó la cámara termográfica con el objetivo de utilizar el calor como 

un trazador y poder determinar flujos entre el agua subterránea y superficial. Se 

tomaron decenas de fotografías en distintos tramos del arroyo con el objetivo de 

poder encontrar evidencia de este intercambio de agua (una muestra de las 
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fotografías se aporta en la Figura 15), no obstante, diferente a otros estudios (Briggs 

et al., 2022; Water Resources Mission Area, 2019), no fue posible apreciar a través 

de imágenes esta conexión. Esto se debió al hecho de que el nivel del agua 

subterránea está por debajo del nivel del Arroyo. En ese sentido, al no haber 

presencia de agua subterránea (con una temperatura diferente al agua superficial) 

no fue posible apreciar diferencias de temperatura que permitieran verificar la 

conexión hidráulica. En todo caso, los resultados obtenidos a través de este método 

guardan concordancia con los obtenidos a través de tomografías y modelos 

conceptuales del acuífero. 
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Figura 15. Fotografías térmicas y digitales del arroyo. 

4. CONCLUSIONES 

En este estudio, se analizaron dos métodos para la verificación de conexiones 

hidráulicas en un acuífero costero, esto permitió llegar a las siguientes conclusiones: 

 La verificación de las conexiones hidráulicas en los acuíferos resulta una 

tarea de vital importancia al momento de estudiar el agua subterránea, 

puesto que estas verificaciones brindan certeza sobre cómo es la relación 
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del acuífero con otros cuerpos de agua, los cuales pueden ser objeto de 

recarga o descarga. 

 La tomografía de resistividad eléctrica es un método no invasivo que permite 

de forma económica la verificación de las conexiones de un acuífero costero 

con cuerpos de agua superficiales como lo son los cauces o el mar. 

 El uso de cámaras termográficas para la verificación de conexiones 

hidráulicas en acuíferos puede representar un método de gran potencial para 

este tipo de estudios. Sin embargo, puede que este sea más útil en zonas 

donde el acuífero recargue el agua superficial. 
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RESUMEN 

Este artículo destaca la implementación exitosa de un Gateway como dispositivo 

central capaz de actuar como intermediario entre los diferentes sensores métricos 

y la red central (internet), haciendo uso de la tecnología LoRaWAN diseñada para 

la transmisión de datos a larga distancia con bajo consumo de energía y lograr así 
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la micromedición del consumo de agua. La elección del hardware o componentes 

físicos que integran el proyecto se basó en la resistencia a condiciones adversas y 

eficiencia energética. La investigación incluyó la selección de sensores de medición 

de agua, priorizando la compatibilidad y solución integral para garantizar 

escalabilidad y reducir márgenes de error.  

La configuración del Gateway y la conexión de antenas para mejorar la conectividad 

fueron procesos clave. La ubicación geográfica se determinó considerando la 

estabilidad de la señal. La adquisición, configuración e instalación de sensores para 

medir el consumo fueron cruciales. La integración de datos con sistemas relevantes, 

resalta la aplicabilidad y eficiencia del sistema.  

Este artículo ofrece una visión detallada de la implementación, destacando la 

relevancia de la tecnología LoRaWAN en la gestión eficiente del consumo de agua, 

reduciendo la toma presencial de lecturas y agilizando la administración del servicio. 

Palabras clave: Gateway, LoRaWAN, Micromedición, Escalabilidad, IoT 

 

ABSTRACT  

This article highlights the successful implementation of a Gateway as a central 

device capable of acting as an intermediary between the different metric sensors 

and the central network (internet), making use of LoRaWAN technology designed 

for long-distance data transmission with low energy consumption and thus achieve 

micromeasurement of water consumption. The choice of hardware or physical 

components that make up the project was based on resistance to adverse conditions 

and energy efficiency. The research included the selection of water metering 
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sensors, prioritizing compatibility and integrated solution to ensure scalability and 

reduce error margins.  

Gateway configuration and antenna connection to improve connectivity were key 

processes. The geographic location was determined considering signal stability. The 

acquisition, configuration, and installation of sensors to measure consumption were 

crucial. Data integration with relevant systems highlights the applicability and 

efficiency of the system.  

This paper offers a detailed overview of the implementation, highlighting the 

relevance of LoRaWAN technology in the efficient management of water 

consumption, reducing the need for on-site readings and streamlining service 

administration. 

Keywords: Gateway, LoRaWAN, Micrometering, Scalability, Conservation, IoT 

INTRODUCCIÓN 

El consumo de agua es un problema global que afecta a todos los países. De 

acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2023), en México, el 

consumo promedio de agua por persona es de 350 litros por día, lo que es más del 

doble de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. 

La medición del consumo de agua es esencial para la gestión eficiente de los 

recursos hídricos. Sin embargo, la medición tradicional del consumo de agua es 

manual y laboriosa, lo que puede dar lugar a errores y a una subestimación del 

consumo real. 

La tecnología LoRaWAN ofrece una solución prometedora para la medición 

automática del consumo de agua. LoRaWAN es una tecnología de comunicación 
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de baja potencia y largo alcance que permite a los sensores enviar datos a través 

de una red inalámbrica. 

En este artículo, se presenta un proyecto de micromedición de agua con la 

tecnología Gateway LoRa en la zona de Lomas del Tecnológico San Luis Potosí y 

sus alrededores. El objetivo del proyecto es automatizar el proceso de medición de 

agua y mejorar la eficiencia del proceso de gestión del agua como recurso. 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó la metodología de desarrollo de 

software en cascada que de acuerdo a Montero, Cevallos y Cuesta (2018) se define 

como una secuencia de fases, que al final de cada etapa reúne toda la 

documentación para garantizar que cumple con los requerimientos y 

especificaciones (p.116). Esta metodología consta de las siguientes etapas donde 

se describe a continuación lo que se realizó en cada una de más mismas: 

INVESTIGACIÓN Y SELECCIÓN 

Para fines de selección del dispositivo concentrador o Gateway, se consideraron 

factores como la resistencia a condiciones ambientales adversas, el consumo de 

energía y la capacidad de transmisión de datos a largas distancias con el menor 

consumo de energía posible. Estas cualidades se pueden observar en modelos de 

Gateway LoRaWAN para exteriores sellados, capaces de soportar escenarios que 

demandan resistencia, autonomía y un desgaste mínimo a largo plazo, tales como 

el GDOx11 de la marca Viewshine (Figura 1). 
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Figura 16. Gateway de exteriores modelo GDOx11. 

Fuente: Medileser (s.f.). 

En cuanto a la distinción de sensores de medición de agua, se consideraron factores 

como la precisión, el alcance y la compatibilidad con el Gateway LoRaWAN. Se 

eligió un modelo de Clase A capaz de enviar trazas de datos por cada solicitud del 

Gateway LoRaWAN. 

DISEÑO 

Para facilitar el proceso de implementación se evaluaron las ofertas de diferentes 

proveedores y así encontrar la solución que mejor se adaptara a los requisitos del 

proyecto. 

Una vez adquirido, se configuraron de manera técnica y vía software los parámetros 

del Gateway LoRaWAN como la frecuencia de trabajo de cada uno de sus ocho 

canales con base a las regulaciones establecidas por cada organismo de 

telecomunicaciones según la región (Tabla 1). 
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Tabla 10. Bandas de frecuencia LoRa en las principales regiones del planeta. 

Fuente: Bertoleti (2019). 

No obstante, se realizó la conexión de las antenas receptoras al Gateway de 

exteriores incluidas con la adquisición del mismo dispositivo, con la finalidad de 

ampliar el alcance de transmisión. 

Se ubicó un punto geográfico clave para instalación del Gateway LoRaWAN, 

tomando como base una serie de aspectos preferentes en el terreno: 

 Posibilidad de colocación del Gateway a 50 metros de altura (altura 

recomendada por el fabricante). 

 Punto situado de manera céntrica con respecto a los domicilios y comercios 

prospectos a utilizar el servicio de micromedición de agua. 

 Disponibilidad de conexiones eléctricas y de tierra seguras como medida de 

seguridad ante siniestros climatológicos. 

La conexión del Gateway a redes de mayor alcance como el internet no fue un punto 

determinante al seleccionar el área de instalación dado que se optó por la 

colocación de un Nano SIM de tecnología 4G dentro del mismo dada su capacidad 

de mantener el enlace a largas distancias con redes de mayor alcance como el 

internet a comparación de otras redes inalámbricas (Figura 2). 
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Figura 17. Redes inalámbricas. 

Fuente: Joyanes (2022). 

DESARROLLO 

Para fines de despliegue, se adquirieron 528 medidores ultrasónicos modelo U-WR 

(Figura 3) con soporte para radio LoRa y completamente compatibles con el 

Gateway LoRaWAN. 

 

Figura 18. Acotaciones del medidor ultrasónico U-WR. 

Fuente: Medileser (s.f.). 
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Tabla 11. Características físicas el medidor ultrasónico U-WR. 

Fuente: Medileser (s.f.). 

Manteniendo el contacto, se llevó a cabo la activación en masa de los medidores de 

la mano de las instrucciones directas del fabricante con el Gateway LoRaWAN en 

línea. 

Acto seguido, se procedió con la instalación de cada uno de los sensores de 

medición en las direcciones deseadas a la redonda del Gateway. Centrándose 

exclusivamente en viviendas, departamentos y establecimientos de la zona. 

INTEGRACIÓN 

Una vez confirmada la instalación de cada uno de los dispositivos, se procedió con 

la recopilación de la información a través de una interfaz web que permite la 

visualización de manera periódica de las transmisiones de los medidores con 

respecto a las lecturas capturadas. 
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Figura 19. Dashboard EMRC. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

RESULTADOS 

La colocación de los 528 medidores U-WR se distribuyeron en el perímetro 

soportado por el Gateway, lo que da lugar a un listado de fraccionamientos, plazas 

y centros comerciales ubicados en Lomas del Tecnológico S.L.P. catalogados como 

se muestra a continuación: 

 Lomas del Tecnológico (313 medidores) 

 Comercial Tangente (22 medidores) 

 Tangente (33 medidores) 

 Club de golf (145 medidores) 

 Comercial Lomas del Tecnológico (15 medidores) 
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Se configuraron planes de medición en el Dashboard (Tabla 3) que permiten 

establecer un día de corte para la recogida de datos por parte del Gateway 

LoRaWAN y así automatizar la periodicidad de las lecturas. 

 

Tabla 12. Planes de medición mensuales para cada una de las zonas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Transcurrida la fecha de corte 28 de septiembre del 2023 el Dashboard arroja los 

resultados de los medidores alcanzados por el Gateway como se muestra. 

 

Figura 20. Resultados de "Lomas del 

Tecnológico". 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 21. Resultados de "Comercial 

Tangente". 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 22. Resultados de 

"Tangente". 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 23. Resultados de "Club de 

golf". 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 24. Resultados de "Comercial Lomas del Tecnológico".  

Fuente: Elaboración propia. 

Con base a los resultados producto de las lecturas captadas por los medidores 

instalados. Se confirma finalmente (Figura 10) que la mayoría son capaces de 

operar de manera eficiente y funcional, captando el consumo del recurso hídrico de 

manera mensual con un margen de error considerablemente reducido. 
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Figura 25. Índice de medidores correctos y fallidos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se demostró que, de un 100% (528) de medidores instalados, el 95.2% (503) de 

ellos fueron capaces de registrar lecturas y establecer conexión de manera correcta 

con el Gateway LoRaWAN, mientras que el 4.8% (25) no lograron establecer 

conexión para efectuar la transmisión de información. 

 

CONCLUSIONES 

El proyecto de micromedición de agua con un Gateway LoRaWAN implementado 

en San Luis Potosí, México, fue un éxito. El sistema fue capaz de automatizar el 

proceso de medición de agua y mejorar la eficiencia de la gestión de los recursos 

hídricos. 

Los resultados del proyecto mostraron que la mayoría de los medidores instalados 

fueron capaces de operar de manera eficiente y funcional, captando el consumo de 
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este recurso de manera mensual con un margen de error considerablemente 

reducido. 

El sistema demostró ser una solución viable para la gestión del consumo de agua 

en zonas urbanas. Las ventajas de la tecnología LoRaWAN, como su bajo consumo 

de energía, su largo alcance y su capacidad de soportar condiciones ambientales 

adversas, la convierten en una opción ideal para este tipo de aplicaciones. 

A continuación, se presentan algunas recomendaciones para mejorar el sistema: 

 Se podría aumentar la cobertura del sistema instalando más Gateways 

LoRaWAN en la zona. Esto permitiría reducir el número de medidores que 

no logran establecer conexión con el Gateway. 

 Se podría implementar un sistema de alarma para notificar a los usuarios 

cuando los medidores no envían datos. Esto permitiría identificar 

rápidamente los problemas y tomar medidas correctivas. 

 Se podría integrar el sistema con otros sistemas de gestión del agua, como 

sistemas de facturación o sistemas de control de pérdidas. Esto permitiría 

optimizar la gestión del agua en la zona. 

En general, el proyecto de micromedición de agua con Gateway LoRaWAN 

implementado en San Luis Potosí, México, es un ejemplo de cómo la tecnología 

puede ayudar a mejorar la eficiencia de la gestión del agua. 
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RESUMEN 

En el presente proyecto se centra en el diseño, desarrollo y evaluación de una 

aplicación móvil para el Centro de Investigación en Ciencias Aplicada y Tecnología 

Avanzada (CICATA) ubicada en Querétaro, México; quienes buscan informar, 

alertar y hacer conciencia en la población sobre este tema. En un mundo cada vez 

más digital y móvil, así como el aumento de la contaminación y el aumento de daños 

nocivos para la vida cotidiana de las personas, es de suma necesidad este tipo de 

herramientas efectivas para poder visualizar datos en tiempo real, así como obtener 

advertencias y el cómo está afectando nuestra salud. La aplicación móvil que se 

presenta en este trabajo busca abordar esta falta de información, y proporcionar 

una solución práctica y eficiente, para mantener informada a los usuarios finales. 

Palabras claves: Contaminación, Aplicación móvil, salud, calidad del aire 

 

ABSTRACT 

This project focuses on the design, development and evaluation of a mobile 

application for the Centro de Investigación en Ciencias Aplicada y Tecnología 

Avanzada (CICATA) located in Querétaro, Mexico; who seek to inform, alert and 

raise awareness among the population about this issue. In an increasingly digital 

and mobile world, as well as the increase in pollution and the increase in harmful 

damage to people's daily lives, this type of effective tools is extremely necessary to 

be able to visualize data in real time, as well as get warnings and how it affects our 

health. The mobile application presented in this work seeks to address this lack of 

information, and provide a practical and efficient solution to keep end users informed. 

Keywords: Pollution, Mobile application, health, air quality 
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INTRODUCCIÓN. 

La contaminación del aire es actualmente uno de los problemas ambientales más 

severos a nivel mundial. Está presente en todas las sociedades, 

independientemente del nivel de desarrollo socioeconómico, y constituye un 

fenómeno que tiene particular incidencia sobre la salud del hombre. El crecimiento 

económico y la urbanización, asociados al desarrollo de diversas actividades como 

la industria petrolera, los servicios, la agroindustria y el incremento de las unidades 

automotoras, traen como resultado un consumo intenso de combustibles fósiles; al 

mismo tiempo, la práctica de actividades agropecuarias no apropiadas inciden en la 

generación de elevados volúmenes de contaminantes, que al relacionarse con las 

condiciones ambientales pueden dañar la salud humana, los ecosistemas y los 

recursos materiales.  

La contaminación puede definirse como cualquier modificación indeseable del 

ambiente, causada por la introducción a este de agentes físicos, químicos o 

biológicos (contaminantes) en cantidades superiores a las naturales, que resulta 

nociva para la salud humana, daña los recursos naturales o altera el equilibrio 

ecológico. (Romero, Diego y Álvarez, 2006)) 

El Índice de Calidad del Aire (ICA) se considera un indicador global de la calidad del 

aire en un momento determinado o día y en una estación de monitoreo en concreto. 

El ICA se ha de interpretar como un indicador orientativo de la calidad del aire 

enfocado al público en general. Los especialistas toman en cuenta factores a la hora 

de estudiar los niveles de contaminación cómo será la sinergia entre contaminantes, 

el efecto de sustancias no evaluadas, la presencia de compuestos no perjudiciales 

pero sí molestos.  Se encontró que las Partículas y el NO2 son los contaminantes 

que más contribuyen al deterioro de la calidad del aire, ocurriendo con mayor 

frecuencia días con categorías deficiente y mala y mostrando un incremento en las 
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categorías de pésima y critica. Se dan las recomendaciones necesarias para la 

reducción de la contaminación del aire. Los expertos recomiendan utilizar el ICA 

para evaluar la contaminación del aire en los asentamientos humanos como 

herramienta para la información y la gestión ambiental. (Cuesta, Wallo, Collazo y 

Castellanos, 2018) 

Las normas primarias de calidad del aire tienen por finalidad proteger la salud de la 

población de la contaminación atmosférica. Ellas establecen un nivel de riesgo 

socialmente aceptado. La contaminación atmosférica de las ciudades es uno de los 

principales problemas de salud pública que aqueja a los países desarrollados y en 

vías de desarrollo del mundo. 

La calidad del aire debe controlarse de modo de limitar la presencia de "elementos 

compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, 

vibraciones, ruidos o combinación de ellos, cuya presencia o carencia pueda 

constituir un riesgo para la vida o la salud de la población". Se establecen las 

concentraciones y límites de los períodos de exposición de modo que el riesgo 

producto de la exposición a contaminantes se encuentre dentro de límites 

aceptables socialmente. (Matus y Lucero, 2002) 

METODOLOGÍA 

De acuerdo a Pérez y Codina (2010), el  diseño  y  planificación  de  la  arquitectura  

de la  información  de  los  distintos  componentes  de  un software pasa 

necesariamente por una propuesta de prototipado de la estructura  arquitectónica  

de  ese  entorno  informacional.  Con el objetivo de analizar y evaluar una serie de 

herramientas informáticas diseñadas para facilitar la creación de prototipos en el 

diseño y creación de software. 
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La metodología empleada en este proyecto fue la de prototipado adaptándolo al 

proyecto que tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación móvil, la cual 

propone representar todos los aspectos básicos del software, desarrollar un 

maquetado de la aplicación para visualizar de mejor manera los componentes, su 

diseño y acomodo de la información de la interfaz de usuario (UI). Esto a su vez, 

me permite visualizar el progreso del desarrollo de la aplicación y el poder 

implementar nuevas funciones y corregir errores que se vayan presentado durante 

su desarrollo. 

Las etapas que se aplicaron para el desarrollo del proyecto fueron las siguientes: 

1. Análisis de requisitos. 

Se identificaron los requisitos que se necesitaban para la medición de la 

contaminación del aire, así como los diferentes tipos de contaminantes, estándares 

y métodos de medición. 

2. Diseño de prototipo 

En esta etapa se definieron las funciones y características para el interfaz. 

Se definieron las herramientas para visualizar la estructura y el flujo del interfaz 

Se definió la arquitectura de la información y navegación dentro de la interfaz. 

3. Desarrollo del prototipo. 

Se implementó el diseño utilizando tecnologías para el desarrollo de interfaces del 

usuario  

Se utilizaron los datos para ir integrando la funcionalidad de medición De 

contaminación del aire en el prototipo, asegurando su funcionamiento. 
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4. Pruebas y evaluación. 

Se realizaron las pruebas con las estaciones que se estaban trabajando para 

evaluar la eficiencia y eficacia del sistema pudiendo realizar las modificaciones 

pertinentes. 

Se realizó la evaluación del sistema verificando la precisión de las mediciones que 

se utilizaron, comparándolas con los estándares conocidos. 

5. Mejora. 

De acuerdo con los resultados de la evaluación, se realizaron los ajustes para 

optimizar el rendimiento y la precisión de las mediciones, asegurándose que la 

interfaz fuera fácil de usar  

RESULTADOS 

Para obtener el registro, el usuario deberá registrarse mediante datos básicos 

solicitados por la aplicación móvil (fig. 1). 
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En la pantalla principal, el usuario iniciará sesión donde podrá hacer uso de la 

misma (fig.2). 

  

 

 

 

 

 

 

En la aplicación, se podrá ver la medición del ICA, a través de la escala de medición 

de acuerdo a la escala de medición de Material Particulado (PM) (fig. 3). 

Figura 1. Resultado de la Creación de un Nuevo Usuario 

Figura 2. Resultado de Login 
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Figura 3. Resultado de la Creación de Obtención del ICA 

 

En la segunda interfaz del menú (fig. 4), comparte la información referente al nivel 

de cada componente registrado en tiempo actual, además de informar al usuario de 

las implicaciones que tiene en la salud el ICA medido y recomendaciones en caso 

necesario. 

  

 

 

 

 

 
Figura 4. Resultado de la  Obtención de Valores de los Componentes del Aire 
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Así mismo, se tiene la tercera interfaz del menú (fig. 5), donde se muestra el ICA y 

la ubicación de las estaciones de monitoreo, así como el ICA de algunos lugares en 

el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

En la aplicación, se puede observar a través de un menú, las estaciones activas que 

se tienen para el monitoreo del aire (fig. 6), las cuales, podrán ser consultadas para 

obtener datos actualizados. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Resultado del Mapa con la Capa de la Calidad del Aire 
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La aplicación puede dar información a detalle referente a la estación (fig.7), donde 

puede mostrar el ICA de la estación consultada, así como su ubicación, la fecha en 

que se obtuvo los datos y un gráfico de máximos y mínimos referentes a ciertos 

componentes como el PM 2.5, PM 10 y el Ozono (O3). 

 

 

 

 

 

 

En el apartado de perfil de usuario (fig.8), se podrá personalizar los datos del usuario 

como cambio de contraseña, además de brindar mayor información sobre el tema 

del índice de la calidad del aire. 

 

Figura 6. Filtrado de las Estaciones 

Figura 7. Detalle de una de las Estaciones Seleccionada 
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Figura 8. Interfaz del Perfil de Usuario 

La aplicación contiene un listado de conceptos relacionados al ICA (fig. 9), para dar 

una mayor información al usuario y lo pueda mantener actualizado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES. 

En conclusión, la Aplicación desarrollada respecto a la Calidad del Aire, ofrece una 

solución Integral y amigable para poder obtener información en tiempo real además 

de poder obtener recomendaciones y advertencias respecto al ICA obtenido desde 

la ubicación del dispositivo, por otra parte se da a conocer las estaciones con las 

cuales se puede obtener dichos registros y su ubicación de estos, además de 

mostrar un mapa con una capa del ICA con ayuda de Google Maps.  

Con las características propias y enfoque centrado al usuario para una fácil 

interacción y navegación, se puede convertir en una herramienta indispensable para 

todo ciudadano que principalmente viva en una ciudad, dado que son donde se 

puede llegar a concentrar un ICA más elevado y la gente es más propensa a verse 

Figura. 9. Listado y Visualización de Conceptos 



 

2670 
 

afectada por las consecuencias que tiene el estar al aire libre contaminado sin tomar 

medidas o advertencias. 
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Autorregulación de emociones en el niño preescolar a través de experiencias 

estéticas 

Resumen 

La autorregulación emocional ha sido a lo largo del tiempo una de las habilidades 
emocionales centrales a trabajar tanto en su desarrollo, como en una investigación 
respecto a este tema complejo. Diferentes autores han definido esta habilidad. En 
su mayoría se logra comprender como un punto máximo sobre lo que compete en 
gran parte la inteligencia emocional. Esto se debe a que de una manera solida al 
hablar de autorregulación comprendemos que esta tiene un papel importante en el 
desarrollo personal que las personas tenemos. Las experiencias estéticas dan un 
conjunto de factores que van desde acciones, que nosotros mismos podemos 
realizar, pero también desde una parte emocional, supone un hecho de observar, 
sentir, crear, hacer, experimentar, apreciar y sobre todo sentir emocionalmente, 
interiorizar el que me causa lo que observo, lo que hago. La educación preescolar 
es una etapa inicial de la infancia, en la que los niños se integran, conviven y se 
desarrollan, esta etapa es importante porque los alumnos suelen lograr un 
desenvolvimiento desde la parte cognitiva, emocional, social. Es por ello por lo que 
se vuelve una edad en la que los niños pasan a convivir con otras personas fuera 
de su principal círculo social (familia), es el momento en el que su desenvolvimiento 
con los demás implica en ese desarrollo, por ello considero importante tomar esta 
edad para comenzar a trabajar sobre todo en una parte emocional, puesto que hoy 
en día se ha vuelto en cierto punto un tema de interés en un ámbito escolar.  
Palabras clave: Experiencias estéticas, autorregulación, emociones, niño 
preescolar. 

Abstract 

Emotional self-regulation has been one of the central emotional skills to work on both 
in its development and in research on this complex topic. Different authors have 
defined this skill. For the most part, it can be understood as a peak on what emotional 
intelligence is largely responsible for. This is because, in a solid way, when we talk 
about self-regulation, we understand that it has an important role in the personal 
development that people have. Aesthetic experiences give a set of factors that range 
from actions, which we ourselves can perform, but also from an emotional part, it 
supposes a fact of observing, feeling, creating, doing, experiencing, appreciating 
and above all feeling emotionally, internalizing what causes me what I observe, what 
I do. Preschool education is an initial stage of childhood, in which children integrate, 
live together, and develop, this stage is important because students usually achieve 
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a development from the cognitive, emotional, and social part. That is why it becomes 
an age in which children begin to live with other people outside their main social 
circle (family), it is the moment in which their development with others implies in that 
development, so I consider it important to take this age to start working especially 
on an emotional part,  since nowadays it has become at some point a topic of interest 
in a school environment.  
Keywords: Aesthetic experiences, self-regulation, emotions, preschool child. 

Introducción  

En educación la parte emocional fue un punto de partida para llevar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, esta parte emocional ha tomado relevancia desde 

diferentes puntos de vista como un factor que influye en el proceso, centrándose en 

temas de su influencia en el rendimiento académico, el desarrollo de habilidades y 

competencias socioemocionales, acaparando la parte social. 

Se ha hablado sobre la inteligencia emocional, la cual tienen diferentes aspectos a 

considerar para poder tener una integración total en cuanto a inteligencia emocional 

se habla, sin embargo uno de los aspectos para ella es la autorregulación, en su 

mayoría es considerado desde mi punto la cúspide de la inteligencia emocional 

tener una regulación de las emociones es el punto final de las habilidades 

socioemocionales, porque parte desde reconocer, conocer, poner en práctica 

acciones, detonar las emociones pero sobre todo el tener esa regulación de todas, 

ninguna emoción es negativa, está bien sentirse tristes, enojados, frustrados; sin 

embargo el saber cómo manejar esas emociones es lo que importa, las diferentes 

reacciones que se pueden tener de un momento a otro, el cambio de sentir algo y 

después ya no. En la etapa preescolar es un momento crucial del desarrollo social, 

pues al entrar a la escuela se convierte en un segundo momento de conocer y 

socializar con otras personas ajenas a su primer círculo social (familia), esta etapa 

es en la que más se descubre, aprende, pero al ser la primera interacción fuera de 

la familia, y tomando en cuenta los diferentes procesos de desarrollo social, sucede 
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de diferentes maneras la integración a este círculo social, la convivencia se vuelve 

el primer punto a tratar. 

La parte emocional es un factor determinante, es muy común ver diferentes 

reacciones ante cualquier situación, en especial en los niños quienes aún están el 

proceso de conocer, comprender, sus reacciones son instantáneas, pueden pasar 

de un llanto a estar sonriendo, de estar enojados y golpear o gritar a llorar, cada 

emoción y reacción es espontánea, visto de este modo y tomando en cuenta la 

autorregulación, se pretende trabajar en esta habilidad socioemocional desde las 

experiencias estéticas, en la edad preescolar los niños suelen querer manipular 

diferentes materiales para jugar, crear; les gusta bailar, escuchar música, por ello 

las experiencias estéticas dan partida a el uso de todas esta herramientas visuales 

y auditivas para creaciones propias que ayuden al desarrollo de esta habilidad. 

Johann Heinrich Pestalozzi (Pestalozzi, Cómo enseña Gertrudis a sus hijos., 1932) 

abogó por un enfoque educativo centrado en la experiencia y la percepción 

sensorial, y creía que las experiencias estéticas eran esenciales en la educación de 

los niños. Pestalozzi creía que el arte y la belleza desempeñaban un papel 

fundamental en el desarrollo de los niños y en su proceso de aprendizaje. 

Desarrollo sensorial y percepción: Pestalozzi sostenía que los niños aprenden a 

través de sus sentidos y experiencias sensoriales. Creía que la educación debería 

estar enraizada en la observación y la percepción activa del entorno, lo que incluye 

la apreciación de la belleza y el arte en la naturaleza y la cultura. 

Conexión entre las artes y la educación: Pestalozzi consideraba que las artes, como 

la música, la pintura y la poesía, eran herramientas valiosas para estimular la 

imaginación y la creatividad de los niños. Estas actividades artísticas no solo 

permitían a los niños expresarse, sino que también contribuían al desarrollo de sus 
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habilidades cognitivas y emocionales (Pestalozzi, La velada de un solitario y otros 

escritos., 2001). 

Las experiencias estéticas se refieren a los momentos en los que una persona se 

involucra en una apreciación estética, una percepción profunda y significativa de la 

belleza, la creatividad, la armonía, la emoción o el significado en una obra de arte, 

un entorno natural, una experiencia cultural o cualquier otro estímulo que despierte 

una respuesta estética.  

Las experiencias estéticas son una parte importante de la vida humana, ya que 

enriquecen nuestras vidas, alimentan nuestra creatividad, provocan emociones 

profundas y nos conectan con la belleza y el significado en el mundo que nos rodea. 

La Nueva Escuela Mexicana, propone como un eje articulador “Artes y Experiencias 

Estéticas”, si bien menciona Mazzotti y Alcaraz “La experiencia estética es el modo 

de nombrar el momento en que quien atestigua “algo” se conmueve, esto es que 

toca el nivel en el que comprende que no hay diferencia alguna entre él y lo que 

observa” (Alcaraz, 2006). Así que las experiencias estéticas proponen la percepción 

desde la parte emocional, sensorial que cada individuo percibe, desde diferentes 

puntos que emanan ciertas percepciones, los poises se entiende como el placer 

producido por las propias producciones, aisthesis que plantea el placer por las 

producciones de otros, y la catarsis la cual parte de las emociones derivadas del 

encuentro estético, donde se involucran los sentimientos, el estado de ánimo.  

Johann Heinrich Pestalozzi nos habla de esta relación entre las experiencias 

estéticas y la educación, abogó por un enfoque educativo centrado en la experiencia 

y la percepción sensorial, y creía que las experiencias estéticas eran esenciales en 

la educación de los niños. Pestalozzi creía que el arte y la belleza desempeñaban 

un papel fundamental en el desarrollo de los niños y en su proceso de aprendizaje 

(Pestalozzi, La velada de un solitario y otros escritos., 2001).  
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Tomando esto como referencia, podemos inferir la relevancia que tendría el uso de 

las experiencias en relación con el desarrollo de los alumnos en la parte emocional, 

tomando como punto máximo a lograr la autorregulación emocional. 

El nuevo plan y programa de estudios de educación preescolar contiene ejes 

articuladores en los cuales se enfoca en la contribución para el desarrollo de 

capacidades, dentro de estos ejes articuladores “artes y experiencias estéticas”, 

respecto a esto el plan y programa de estudio de educación preescolar menciona 

que las artes y experiencias estéticas “Contribuye a la exploración, apreciación y 

expresión del mundo y nuestra  realidad mediante diversas experiencias  o 

manifestaciones estéticas y culturales  que contribuyan a dotarle de sentido y  

significado, así como para su reflexión y transformación “ (SEP, Plan de Estudios. 

Licenciatura en Educación Preescolar. , 2022).  

Las experiencias estéticas van más allá de la apreciación, las experiencias estéticas 

tienen una parte apreciación, involucra el pensamiento, sensaciones, emociones; 

además de que uno mismo puede crear esas experiencias, plasmarlo en arte, 

literatura, música, de muchas maneras podemos genera una experiencia estética, 

desde un punto pedagógico se pretende generar esa sensibilización, en el aula 

experimentar, crear, explorar y generar creatividad. 

Según Montagud (Montagud, 2020), la autorregulación se refiere a la capacidad de 

una persona para regular y controlar sus propios pensamientos, emociones, 

comportamientos y respuestas a situaciones o estímulos. Implica la habilidad de 

gestionar y dirigir de manera consciente y deliberada sus acciones y reacciones, 

especialmente en situaciones desafiantes o emocionalmente cargadas. La 

autorregulación es un componente importante del desarrollo personal y del 

bienestar emocional. Goleman describe la autorregulación emocional como la 

capacidad de manejar las emociones de manera efectiva y constructiva (Goleman, 
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2012). Esta habilidad implica la capacidad de controlar impulsos, regular el estado 

de ánimo, mantener la calma bajo presión y evitar reacciones impulsivas. Se enseña 

y fomenta en entornos educativos, y también es un componente fundamental de la 

inteligencia emocional, que se refiere a la capacidad de reconocer, comprender y 

gestionar las emociones propias y de los demás. 

Metodología  

El trabajo de investigación será realizado mediante el uso de la investigación acción. 

Según John Elliott (Elliot, 1990), el propósito de la investigación–acción consiste en 

profundizar la comprensión del profesor (diagnóstico) de su problema. Por tanto, 

adopta una postura exploratoria frente a cualesquiera definiciones iniciales de su 

propia situación que el profesor pueda mantener. La investigación acción interpreta 

lo que ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la situación 

problema, por ejemplo, profesores y alumnos, profesores y director”. 

La investigación acción es la metodología por la cual se rige el trabajo, de acuerdo 

con John Elliot, esta metodología va en caminado el trabajo en la práctica, los 

resultados, su análisis, para mejorar dicha práctica. 

Resultado  

Este es un en tema que se encuentra aún en un proceso de desarrollo, en el cual 

se intervendrá con alumnos de segundo grado de preescolar.  

Por ello se pretende que mediante el dibujo se logre llevar a los alumnos a concretar 

una autorregulación, tomando en cuenta uno de sus intereses y gustos, lo cual 

puede facilitar la expresión, de lo que sienten, llevar el manejo de sus emociones 

partiendo desde reconocer lo que sienten, lo que provoca ese sentimiento, volviendo 
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así el dibujo como una herramienta de apreciación, sensibilización, que así mismo 

al ser una creación propia generar en los alumnos un estado de confianza. 

De este modo se genera una experiencia estética mediante el dibujo para expresar 

y trabajar en el desarrollo de la autorregulación emocional. 

 Se pretende con los alumnos lograr: 

 Propiciar el desarrollo de la autorregulación emocional en niños de edad 

preescolar desde las experiencias estéticas. 

 Fomentar la conciencia emocional 

 Desarrollar la autorregulación emocional 

Conclusiones  

Para concluir, las experiencias estéticas implican un proceso el cual trata de percibir, 

crear, apreciar, que en conjunto de estos elementos generan ese sentimiento y 

emoción, ante lo que hacen, observan, sienten, se trata de un conjunto de acciones 

por poner en práctica para favorecer en los alumnos el proceso para desarrollar la 

autorregulación emocional. 

La autorregulación emocional es no solo una habilidad más a lograr, si no como 

anteriormente se ha mencionado también supone lograr a futuro un estado de 

bienestar, el apoyarse de las experiencias estéticas para su desarrollo funge como 

un repertorio de técnicas para trabajar en la autorregulación, esto debido a que el 

proceso que se pretende llevar a cabo logre en los alumnos interiorizar esta 

habilidad. 

Existen diferentes estrategias para trabajar en el logro y desarrollo de una 

autorregulación emocional, sin embargo, cada persona se puede apropiar de una 
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de estas, en este ámbito escolar se han tomado en cuenta las características e 

intereses de los alumnos para así usar el dibujo como la herramienta principal a 

propiciar las experiencias estéticas en el desarrollo de la autorregulación emocional. 
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Resumen 

La imagen corporativa en las microempresas tiene una gran función e importancia, 

ya que se encarga en brindarle identidad, mediante estrategias de marketing y 

publicidad que se adecuen a las necesidades que presenten.   

En el presente trabajo se desarrolló la imagen corporativa en una microempresa de 

la ciudad de Naranjos, Veracruz. Se identificaron y analizaron las necesidades que 

presentaba la microempresa, tales como la ubicación, falta de marketing en redes 

sociales, falta de uniforme para los trabajadores de la empresa, falta de recursos 

económicos, lo cual se resumen en una imagen corporativa débil, al no contar con 

redes sociales no se interactúa con el usuario, esto dificulta a la microempresa llegar 

a más personas de una manera llamativa, y constante. 

Los uniformes de los trabajadores siendo parte fundamental para identificar al 

personal de una manera profesional con la necesidad de ubicación se vuelve una 

gran desventaja para CICAP ya que sin su identidad no permite al cliente conocer 
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de manera personal la microempresa, todo esto disminuyendo la competitividad con 

otras empresas de la zona.  

En este documento de investigación, se describen los elementos metodológicos 

más relevantes que permitieron llevar a cabo el desarrollo de cada estrategia, como 

creación de redes sociales, logotipos que den imagen, uniformes, publicidad y 

ubicación única. 

Se realizaron estrategias mercadológicas para la mejora de la microempresa y 

demuestra el desarrollo de las actividades realizadas, así como los resultados 

obtenidos relacionados con las categorías de análisis de imagen corporativa y 

percepción, presentando cedulas diagnósticas aplicadas a los usuarios de CICAP 

entre egresados de carrera universitaria, académicos, trabajadores y clientes. Por 

lo tanto, obteniendo como resultado un impacto y buena aceptación de cada una de 

las ideas aplicadas. La intención de aplicar cedulas diagnosticas a usuarios antes 

de aplicar cada estrategia seleccionada para la mejora de imagen corporativa fue 

para tener idea del conocimiento que tenían de la microempresa, la presencia de 

marketing e impacto que tenía en redes sociales, así mismo para conocer el interés 

que podían generar los servicios que se ofrecen. 

Palabras clave 

Imagen corporativa, Estrategias, Negocio, Comunicación corporativa, Identidad 

Corporativa. 

Abstract 

The corporate image in microenterprises has a great function and importance, since 

it is responsible for providing identity, through marketing and advertising strategies 

that meet the needs they present.   
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In this work the corporate image was developed in a microenterprise in the city of 

Naranjos, Veracruz. The needs of the microenterprise were identified and analyzed, 

such as location, lack of marketing in social networks, lack of uniform for the workers 

of the company, lack of economic resources, which are summarized in a weak 

corporate image, not having social networks does not interact with the user, this 

makes it difficult for the microenterprise to reach more people in a striking and 

constant way. 

The uniforms of the workers being a fundamental part to identify the staff in a 

professional manner with the need for location becomes a great disadvantage for 

CICAP because without their identity does not allow the customer to know the 

microenterprise in a personal way, all this decreasing the competitiveness with other 

companies in the area. 

This research document describes the most relevant methodological elements that 

allowed the development of each strategy, such as the creation of social networks, 

logos that give image, uniforms, advertising and unique location. 

Marketing strategies for the improvement of the microenterprise were carried out 

and demonstrates the development of the activities performed, as well as the results 

obtained related to the categories of analysis of corporate image and perception, 

presenting diagnostic questionnaires applied to CICAP users among university 

graduates, academics, workers and customers. Therefore, obtaining as a result an 

impact and good acceptance of each of the ideas applied. The intention of applying 

diagnostic questionnaires to users before applying each strategy selected for the 

improvement of corporate image was to have an idea of the knowledge they had of 

the microenterprise, the marketing presence and impact it had on social networks, 

as well as to know the interest that could generate the services offered. 
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VI. Introducción 

El presente trabajo de investigación se centra en el estudio y desarrollo de la imagen 

corporativa de una microempresa ubicada en la vibrante ciudad de Naranjos, 

Veracruz. 

El proceso de desarrollo de la imagen corporativa de esta microempresa ha sido 

fruto de un estudio exhaustivo y meticuloso, que abarcó diversas etapas y 

actividades estratégicas. Estas actividades fueron diseñadas con el objetivo de 

entender la dinámica empresarial local, identificar oportunidades de mejora y aplicar 

estrategias pertinentes para fortalecer la identidad y percepción de la empresa en 

el mercado. 

Las actividades realizadas para llevar a cabo esta investigación incluyeron un 

amplio espectro de procedimientos. Comenzando con la investigación de 

microempresas en Naranjos, Veracruz, se procedió a una cuidadosa selección de 

la microempresa objeto de estudio. Posteriormente, se diseñaron y aplicaron 

cédulas diagnósticas, lo que permitió un análisis detallado de la situación actual de 

la empresa en términos de su imagen corporativa. 

El procesamiento de la información recopilada fue una fase crucial, que condujo a 

la búsqueda y evaluación de estrategias de imagen corporativa adaptadas a las 

necesidades y características específicas de la microempresa en cuestión. La 
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selección de las estrategias más adecuadas fue una tarea determinante, seguida 

por su adaptación y aplicación en el entorno empresarial. 

Como parte integral del proceso, se diseñaron y aplicaron cédulas de identidad 

corporativa tanto para el gerente como para los clientes, con el fin de consolidar y 

reforzar la imagen deseada de la empresa. Todo este proceso implicó un minucioso 

procesamiento de la información recolectada en cada etapa, asegurando así la 

coherencia y efectividad de las acciones implementadas. 

El presente trabajo no solo aborda el desarrollo de la imagen corporativa de esta 

microempresa, sino que también busca ofrecer una perspectiva detallada de las 

estrategias implementadas, sus fundamentos teóricos y su aplicación práctica en un 

contexto empresarial local específico. 

La realización de estas actividades no solo representa un avance en la mejora de la 

imagen de la microempresa en cuestión, sino que también aporta aprendizajes 

valiosos y prácticos que pueden ser de utilidad para otras empresas que enfrentan 

desafíos similares en el desarrollo de su identidad corporativa. 

VII. Metodología 

El tipo de investigación experimental se utilizó para la observación y registro de 

posibles variables que afectaban en el desarrollo de la imagen corporativa de la 

microempresa. La investigación descriptiva se utilizó al observar y recolectar 

información acerca de las necesidades que presentaba la microempresa. La 

investigación cualitativa se utilizó al diseñar investigación, estrategias de crear 

cedulas diagnosticas de esta manera obtener información y opiniones, y entender 

las necesidades, y desarrollar estrategias de marketing.  La investigación 

cuantitativa se utilizó al  obtener estadísticas con los resultados de cedulas 
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diagnósticas, de esta manera determinar las debilidades de la microempresa y 

saber que estrategias funcionarían.  

Investigación de microempresas en Naranjos, Veracruz.  

Se realizó una investigación por medio de un sitio web de catálogo de 

microempresas en la ciudad de Naranjos, Veracruz, donde se pueden encontrar las 

direcciones de cada Microempresa, tomamos en cuenta las microempresas de 

capacitación y servicio. 

 Universidad y bachilleres Abraham Lincoln 

 Centro de Integración, Capacitación y Adiestramiento Profesional 

 SAFETY COLORS 

 Instituto Tecnológico en inglés 

 Instituto CIIT  

Selección de la microempresa.  

De acuerdo con la investigación y recolección de datos que se realizó en el catálogo 

de microempresas de la ciudad de Naranjos, Veracruz, se seleccionó 1 

microempresa dedicada a las capacitaciones, cursos y talleres con la finalidad de 

aplicar el mejoramiento en la imagen corporativa. Esta empresa lleva por nombre 

Centro de Integración, Capacitación y Adiestramiento Profesional” CICAP”. 

Diseño y aplicación de cedulas diagnósticas. 

Se diseñaron y aplicaron herramientas de recopilación de datos, para el diagnóstico 

de la empresa, donde se entrevistó al gerente y se encuestó a usuarios de la 

empresa CICAP. Las respuestas nos servirán para analizarlas, interpretarlas y tener 

un panorama que nos ayude a tomar decisiones o a generar alguna estrategia o 

acción específica. 
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Figura. 1 Herramienta de recopilación de datos (entrevista al gerente de CICAP). 

 

El objetivo de la encuesta es comprender qué necesidades tienen los usuarios 

acerca de las capacitaciones y el tipo de servicio le gustaría que les brinde la 

empresa, para así, ser mejores y cumplir con sus necesidades e inquietudes de 

nuestros prospectos. 

También se llevó a cabo una entrevista con el gerente de la empresa para tener en 

cuenta cómo es el servicio que brinda a sus clientes y así conocer un poco más de 

la microempresa de CICAP en la Ciudad de Naranjos-Amatlán. 
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Figura. 2. Entrevista al gerente general 

 

Procesamiento de la información.  

El propósito fundamental de la encuesta fue comprender las demandas de los 

usuarios en relación con las capacitaciones ofrecidas y el tipo de servicios que les 

gustaría recibir de CICAP. Además de la encuesta, se llevó a cabo una entrevista 

con un socio de la empresa para obtener una visión más amplia y detallada del 

servicio ofrecido y las atenciones brindadas por la microempresa en Naranjos-

Amatlán. 

En el procesamiento de la información, se obtuvieron resultados significativos. Por 

ejemplo, se identificó que el 64.8% de los encuestados tiene conocimiento sobre 
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empresas de capacitación, mientras que un 35.2% no está familiarizado con ellas, 

siendo este último grupo minoritario. Asimismo, el 74.1% manifestó preferencia por 

tomar cursos, talleres y capacitaciones debido a sus necesidades específicas, 

mientras que un 18.5% mostró indiferencia. 

Además, el 61.1% de los encuestados demostró interés en conocer más acerca de 

CICAP y los servicios que ofrece, mientras que el 37% restante no mostró ese nivel 

de interés. En cuanto a la modalidad de las capacitaciones, el 51.9% prefirió la 

opción virtual por comodidad y accesibilidad, mientras que un 38.9% prefiere la 

modalidad presencial. 

La ubicación de la empresa también fue un punto importante para los encuestados, 

con un 74.1% prefiriendo la parte central de la ciudad de Naranjos Veracruz. En 

cuanto al interés por la mercadotecnia, el 92.6% expresó preferencia por la 

mercadotecnia digital debido a su economía y accesibilidad. 

Además, el 100% de los encuestados manifestó su interés en recibir información a 

través de redes sociales, y un 77.8% expresó su interés en el desarrollo de un logo 

que represente la imagen de la microempresa CICAP. 
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Resultados de las cedulas diagnosticas.  

Tabla 13. Matriz de factores internos de la empresa CICAP 

 

 

MEFI 

 

Calificación  

FORTALEZA 

1.-Alta productividad 0.06 5 0.3 

2.- Precios accesibles 0.06 5 0.3 

3.-Capacitación de personal 0.08 5 0.4 

4.-Servicio en línea 0.08 3 0.24 

5.-Crecimiento en ámbito laboral 0.07 5 0.35 

6.-Obtener certificado 0.08 5 0.4 

DEBILIDADES 

7.- Falta de financiamiento 0.4 3 1.2 

8.- Uniformes 0.01 1 0.01 

9.- Competencia 0.06 5 0.3 

10.- Falta de ubicación 0.01 1 0.01 

11.-Publicidad 0.08 5 0.4 

12.-slogan 0.01 1 0.01 

TOTAL 1  3.92 
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Tabla 14 Matriz de evaluación de factores externos 

 

Tabla 15 Matriz FODA 

 

Búsqueda de estrategias de imagen corporativa.  

 MEFE 

Oportunidades. Importancia Calificación  Valor 

Mercado potencial 0.19 3 0.57 

Crecer en calidad de servicio 0.18 5 0.9 

Mayor publicidad 0.25 4 1 

Contacto de clientes potenciales 0.09 3 0.27 

Amenazas.       

Competencia 0.12 3 0.36 

Servicio al cliente 0.09 4 0.36 

Ubicación 0.07 3 0.21 

Capital para la microempresa 0.08 2 0.16 

Total 1   3.83 

 



 

2691 
 

Se realizó una investigación en el libro de 101 modelos para la búsqueda de las 

estrategias sobre imagen corporativa, ya que son un requisito para toda empresa 

en actividad. Construyen marcas, crean oportunidades de negocio y establecen el 

orden y la planificación necesaria para alcanzar objetivos. Cada una con el fin de 

aportar imagen a la microempresa.  

Una de las estrategias fue el modelo 47, imagen e identidad, posicionamiento y 

marca. 

Selección de las estrategias de imagen corporativa.  

Se utilizó la matriz del perfil competitivo, donde se realizó la ponderación de los 

factores elegidos del libro 101 modelos. Del cual nos basamos para la búsqueda de 

estrategias de la imagen corporativa de la microempresa CICAP. De la cual 

medimos los factores que se apeguen o estén a favor del crecimiento de la 

microempresa y su desarrollo competitivo en el mercado. 

Tabla 16 Matriz del perfil competitivo 

 

De acuerdo a la matriz del perfil competitivo que se realizó llevaremos a cabo las 

necesidades de la empresa CICAP. Ya que es la de mayor porcentaje, debido a sus 

factores que son las siguientes como: la falta de ubicación para brindar una mejor 

satisfacción al cliente, contar con uniforme adecuado para ser reconocibles y sobre 

todo su publicidad para atraer más clientes. Es por ello que llevaremos a cabo estas 
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necesidades de la microempresa para su mejor satisfacción. Es de gran importancia 

estos tipos de análisis porque nos ayudan mucho ya que permiten visualizar los 

problemas o necesidades de una empresa, ya con un análisis destacar en los 

mercados y atacar las amenazas de una manera ms eficaz y ser una microempresa 

de la más alta calidad. 

Adaptación y aplicación de las estrategias.  

En esta actividad se llevó a cabo la adaptación y aplicación de estrategia ya que 

nos sirve para planificar correctamente las acciones a llevar a cabo para tomar 

decisiones y conseguir los mejores resultados posibles. La imagen de una empresa 

u organización es primordial para comunicarse con su público, la Identidad 

corporativa es aquello que la empresa quiere ser y en consonancia, manifiesta, se 

asocia a la historia de la compañía y a la cultura empresarial que definen su esencia, 

identificándola y diferenciándola. 

Misión. 

Promover y brindar un desarrollo competitivo en los clientes y profesionales que nos 

soliciten por medio de capacitaciones como elemento básico para dar adquisición 

de nuevas competencias laborales.  

Visión. 

Ser considerados como la mejor opción en Capacitaciones en la zona norte de 

Veracruz. Ampliando nuestros catálogos de servicios e incursión de nuevos 

mercados. 

Aplicación. 
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Se elaboraron tarjetas de presentación para dar a conocer la microempresa por 

estos medios. Entregándolos de manera personal al cliente interesado. 

Figura. 3 Desarrollo de estrategias de imagen corporativa 

 

Los jóvenes son quienes más uso hacen de la tecnología, y también los primeros 

que las adoptan, por ello, con la publicidad en internet se tendrá una comunicación 

impersonal a través de la red en la que se transmitirá un mensaje con el que se 

pretende dar a conocer la microempresa, con el objetivo de los servicios que puede 

encontrar en la microempresa CICAP en la Ciudad de Naranjos, Ver. Todo esto, con 

la finalidad de atraer posibles clientes hacia esta. 

Se creó un medio de comunicación para hacer publicidad de la microempresa de 

CICAP, con el fin de  llegar hasta la mayor cantidad posible de personas. 
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El branding se creó con el fin de dar a conocer por medio de las plataformas digitales 

la marca CICAP, una microempresa dedicada a las capacitaciones y consultorías 

de los clientes y profesionales. 

Se elaboró un tríptico con la finalidad de dar a presentar información de manera 

sintetizada, concreta y atractiva. 

Se elaboró el diseño del uniforme para ser reconocidos como microempresa CICAP 

y estar presentables ante los clientes. 

Diseño y aplicación de cedulas de identidad corporativa para el gerente y 

clientes.  

Se diseñaron cedulas diagnosticas para el gerente de la microempresa CICAP, con 

el fin de conocer sus observaciones y opiniones acerca de las estrategias aplicadas, 

de igual manera se les aplicaron a los clientes y conocer la aceptación que se 

generó.  

Figura. 4 Cedulas diagnosticas para conocer la satisfacción de los cliente y entrevista al gerente de la microempresa. 

 

Procesamiento de la información. 
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Por medio de las cedulas aplicadas, resumiendo cada opinión en gráficas, se 

obtuvieron favorables resultados de los clientes, dando buena aceptación de las 

estrategias de marketing aplicadas. 

Figura. 5 Gráfico de resultados 

 

VIII. Resultados 

Al aplicar  las estrategias  nos dimos cuenta de la importancia que tiene el marketing, 

la imagen corporativa y la presencia de redes sociales en una microempresa, la 

solución que se le podía dar  a la empresa era desarrollar estrategias de identidad 

corporativa, tomando en cuenta las necesidades que presentaba la microempresa 

CICAP,  para conocer los resultados que se obtuvieron, se diseñaron y aplicaron  

cedulas diagnosticas para el gerente de la empresa y clientes, por medio de graficas 

que muestran las opiniones  que tuvieron después de conocer el desarrollo de cada 

estrategia desarrollada, y la función dentro del mercado que tienen.  Después de 

aplicar las estrategias, la mejora que se le dio a la microempresa fue favorable al 

tener mejores opiniones por su imagen y publicidad, ya que el marketing es una 
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herramienta que ayuda a una microempresa a tener mucha más presencia en redes 

sociales.  

IX. Conclusiones 

Al explorar las características fundamentales de las microempresas, se ha revelado 

su agilidad y capacidad para adaptarse a entornos cambiantes, así como su 

habilidad para cubrir nichos de mercado desatendidos. Esto refuerza la idea de que 

estas unidades económicas tienen un potencial significativo para impulsar el 

desarrollo económico local y regional. 

El análisis detallado de los desafíos que enfrentan las microempresas ha puesto de 

manifiesto obstáculos como la falta de acceso a financiamiento, limitaciones en 

recursos humanos y tecnológicos, así como dificultades en el cumplimiento de 

regulaciones y normativas. Estos obstáculos, si bien representan barreras 

significativas, también han servido como puntos de partida para estrategias 

innovadoras y soluciones creativas. 

El estudio ha resaltado la importancia de fomentar un entorno favorable para el 

crecimiento de las microempresas a través de políticas gubernamentales, 

programas de apoyo y colaboraciones entre el sector público y privado. Estas 

acciones pueden facilitar el acceso a recursos, proporcionar capacitación y 

asesoramiento, y simplificar procesos regulatorios, contribuyendo así a fortalecer el 

ecosistema emprendedor. 

En términos de perspectivas futuras, se vislumbra un panorama prometedor para 

las microempresas, especialmente en un entorno globalizado y digitalizado. El uso 

estratégico de la tecnología, la colaboración intersectorial y la innovación constante 

se perfilan como elementos clave para el crecimiento y la sostenibilidad de estas 

unidades empresariales. 
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En resumen, las microempresas representan una fuerza dinámica en la economía 

contemporánea. Su capacidad para innovar, adaptarse y contribuir al desarrollo 

económico las posiciona como actores fundamentales en la construcción de un 

tejido empresarial sólido y diversificado. Es imperativo continuar apoyando y 

fortaleciendo este sector, reconociendo su importancia como motor de progreso y 

desarrollo económico. 
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Resumen  
 
La presente investigación se desarrolló en el diseño de una cubierta ligera itinerante,  
orientado en el área de la tensegridad, ya que este tipo de estructuras pueden llegar a cubrir 
claros importantes, se estudió su modelo de diseño para realizar un prototipo experimental, 
el cual podrá determinar los diferentes tipos de configuración que puede tener un modelado 
eficientes en este sistema estructural, este simulado por el software WinTess, ya que se 
propone también un membrana estructural, por lo que esta disertación se centró en el 
estudio de una metodología del diseño para generar un catálogo de posibles modelados, 
adecuados para realizar cubiertas de tensegridad, por lo cual se ejecutó una metodología 
para construir dichos sistemas y fuesen  más sencillos de diseñar, con ellos generamos 
ejemplos de aplicación y uso de este tipo de sistemas estructurales, por lo que se presentan 
algunos casos académicos que se desarrollaron en los talleres de diseño de la carrera de 
Arquitectura y el tipo de cubiertas modeladas que pueden generar un uso practico. 

Palabras clave: Estructuras de Tensegridad, Metodología de Diseño, Manufactura de 
Cubiertas Ligeras. 
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Abstract 

The present research was developed in the design of a light itinerant roof, oriented 
in the area of tensegrity, since this type of structures can cover important spans, its 
design model was studied to make an experimental prototype, which can determine 
the different types of configuration that can have efficient modeling in this structural 
system, this simulated by the WinTess software, since a structural membrane is also 
proposed, so this dissertation focused on the study of a design methodology to 
generate a catalog of possible models, suitable for making tensegrity roofs, for which 
a methodology was executed to build these systems and make them simpler to 
design, with them we generated examples of application and use of this type of 
structural systems, so They present some academic cases that were developed in 
the design workshops of the Architecture degree and the type of modeled roofs that 
can generate practical use. 

Keywords: Tensegrity Structures, Design Methodology, Manufacturing of Light Roofs. 

INTRODUCCION 

En la siguiente investigación se desarrollará un modelo de cubierta ligera generada 
por una estructura a base de tensegridad y una membrana estructural, este proyecto 
se basará en las teorías del Arq. Snelson, este protagonista tiene fundada una 
sucesión de premisas que permite realizar diferente tipos de dimensiones de una 
red comprimida a base de tracciones, apoyándonos en esta apertura de postes y 
redes de cables atirantados verificaremos si su ligereza y el peso propio de la 
construcción puede disminuir el tiempo de edificación en las cubiertas ligeras para 
cubrir grandes luces, por ello dicha propuesta presentada aquí se construirá con 
materiales reciclados y sostenibles, por el cual mejora la transportabilidad de estas 
estructuras, en consecuencia esta implementación de cambio de material hace 
menos agresiva al medio ambiente en comparación a otros materiales, mejorando 
ciclo de uso de reutilización de los materiales. 

El propósito de esta investigación es la aplicación de sistema de tensegridad en el 
diseño por medio de una membrana, por lo cual verificaremos sus propiedades 
constructivas en la arquitectura, concluyendo en una propuesta tecnológica 
constructiva muy fácil de manufacturar, y verificar las ventajas que conllevara este 
tipo de cubierta ligera, por lo tanto deberá realizarse una serie de pasos para 
entender este tipo de configuración estructural, esto primeramente para entender 
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que es una tensegridad, ya que existe una variedad de formas de realizar una 
sistema tensado, pero para esta discurso realizaremos una serie de modelos 
geométricos que se basen en un modelo de tensegridad simple, esta se conforma 
solamente de elementos donde su figura se realiza a base de poliedros, que pueden 
ser triangulares, cuadrangulares, pentagonales, hexagonales, etc., esto nos 
determina a realizar los modelos de diseño en formas más exactas y que el modelo 
puede ser un sistema cerrado, esto quiere decir que cualquier punto de apoyo de 
dicho prototipo podrá ser anclado al suelo y no perderá su propiedad en el 
pretensado, a comparación de los modelos de sistema abiertos que necesitan de 
un apoyo para poder anclarse y de ahí obtener el pretensado en el sistema.  

Por lo que desarrollara metodología de diseño para construir un sistema de 
tensegridad que se pueda desarrollar con una sencilles y facilidad para generar 
sistemas de tensegridad cerrados, el cual puede ser cual quiera de sus puntos una 
apoyo de anclaje, esto con lleva a generar experimentaciones en la forma, 
desarrollando  geometrías a base de  poliedros de tensegridad simple, también se 
generaran diferentes combinaciones de membranas para este tipo de sistema, ya 
que la cubiertas define el claro que puede llegar a cubrir y la forma final de la 
propuesta, en consecuencia se desarrollara una la construcción experimental, con  
un módulo experimental a escala 1:1 para demostrar capacidad de manufactura y 
estabilidad constructiva, dándonos una propuesta de cubierta para espacios 
itinerantes o de implementación urbana para áreas sociales o recreativas. 

METODOLOGÍA DE DISEÑO 

Hipótesis: Definición y Teoría 

Primeramente, para poder desarrollar una hipótesis congruente para estos sistemas 
estructurales nos concentraremos en sistema de la tensegridad, ya que la 
membrana que puede ser estructural solo servirá para generar funcionalidad al 
sistema a base de tensegrity, por lo que es aquí definimos el sistema en tres 
conceptos el primero es; que el sistema funciona en base a dos tipos de 
componentes (elementos a tracción y a compresión), el segundo concepto se define 
como: la compresión está dentro de la tracción. Una tercera idea dice que los 
elementos a compresión son islas, conformando un armazón discontinuo. 
Asimismo, los elementos a tracción están reunidos en un armazón continuo, 
conformando así un completo sistema en equilibrio. Buscando en la literatura 
pueden ser encontrados algunos ejemplos, primero citaré a Richard Buckminster 
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Fuller, que describe el principio de tensegrity como: “Islas de compresión dentro de 
un océano de tracción”. 

Añadiremos una característica más a nuestra propuesta, esta es, que se integra al 
sistema la utilización de barras de bambú como un elemento sostenible que puede 
sustituirse en algún momento por otro elemento de la misma especie de bambú, 
también ayuda a bajar el peso de dicho sistema estructural, mejorando la 
transportabilidad de la propuesta final, con ello obtendremos una mejora en la 
estética de la estructura, el cual mejorara la arquitectura de la construcción. 
(Morales, C.C 2023) 

Clasificación de las Estructuras Tensegirty. 

Este tipo de estructuras se caracterizan por el manejo de una geometría sinergética; 
la definición de esta geometría puede definirse como una rama de las matemáticas, 
que se habilita de estudiar las propiedades de los cuerpos en el espacio, cuya 
acción conjunta o combinada es diferente, igual o mayor que la suma de los efectos 
que producirían estos por separado, por lo cual estas geometrías parten de una 
geometría base, la cual puede ser principalmente de dos tipos: 

-Prisma Circular. 

-Esfera. 

Como se puede apreciar, las geometrías base son espaciales; esta característica 
que nos auxilia a comprender de una mejor manera el por qué no se puede 
simplificar el análisis a un plano, ya que su estabilidad depende de un mínimo de 
tres puntos para tensar el poste a compresión, lo cual no se podría comparar su 
análisis estructural con una armadura plana, ya que sus direcciones en la 
tensegridad son en varios planos. (Reyes, 2005) 

Modelos Generados a partir de Prisma Circular. 

El modelado generado dentro de un prisma, son aquellos que se generan a partir 
dentro de dicha figura. El cilindro prismático se determina por tener dos caras planas 
como bases y una cara curva lateral, mientras que un prisma cuenta con dos caras 



 

2702 
 

basales y a diferencia del cilindro, sus caras laterales pueden ser cuadrados o 
rectángulos. 

Por lo cual, basado en el hecho de que son prismas los que a final de cuentas se 
generan a partir de éste y con un método gráfico podemos delinear su cara lateral 
para que nos dé una curva, mediante elementos diferenciales que sean cuadrados 
o rectángulos, entonces desde este punto de vista, los modelos generados a partir 
del cilindro serán llamadas también de prisma circular recto (figura 1, 2). 

 

 

 

Figura 1, 2. Armadura Tensegrity generada a partir de un prisma circular. Fuente: Ricaño, 
2017. 

Este tipo de modelos se caracterizan por resistir cargas sobre las caras planas de 
la estructura y muestran la facilidad de poder conectarse con otros modelos del 
mismo tipo, llegando a formar largas cadenas modulares. 

Modelos Generados a partir de una Esfera. 

Los modelos de este tipo son las que tienen como orígenes la esfera. Se 
caracterizan por resistir cargas en todas direcciones y a diferencia de las de prisma 
circular, por su geometría éstas presentan dificultad para conectarse con otros 
módulos, con el fin de formar cadenas, pero presentan la facilidad de ser aplicadas 
en domos geodésicos (figura 3, 4). 
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Figura 3, 4. Armadura Tensegrity generada a partir de una esfera. Fuente: Ricaño, 2017. 

Otro tipo de propuesta para el diseño de estas estructuras se da partiendo de la 
geometría de los poliedros regulares; los más usados han sido los derivados de los 
sólidos de Platón. Los cuerpos regulares son nueve, de los cuales cinco son 
convexos y los otros cuatro son no convexos. Los convexos también conocidos 
como sólidos platónicos son: el tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e 
icosaedro (figura 5), esta tipología de formas puede ayudar a generar un sin fin de 
modelos que pueden aplicare a diversos espacios arquitectónicos. (Bernhardt, 
1994) (Reyes, 2005)  

 

 

 

 

Figura 5. Cuerpos regulares convexos. Ricaño, 2017. 

Modelación Aplicada 

Se propone un modelo aproximado a escala 1.20 para desarrollar las posibles 
configuraciones geométricas de los componentes del sistema de tensegridad, y 
cuáles serían las conexiones adecuadas para desarrollar en un prototipo a escala 
1:1, por lo que se desarrollara un proceso de búsqueda de formas para alcanzar 
estados de equilibrio en el pretensado, por ellos se cambian las distancias de los 
componentes de la tensegridad de la parte superior e inferior y desarrollar, esta 
ayudara a colocar un puntal para realizar la curvatura final de la cubierta, la 
interacción entre los módulos desarrollados producen varias combinaciones de 
cubiertas, por lo que el producto final solo se escogerá la más sencilla para poder 
manufacturar. (Tang, p. 13, 2018) 

La propuesta elaborada se basa en un módulo prismático triangular donde cada 
barra está sometida a la tensión que generan sobre ella y los tirantes atados a sus 
extremos funcionaran como una celosía tridimensional, en cada de las uniones, y 
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las barras, debe haber al menos tres cables que garanticen su estabilidad, con ello 
es posible tener el pretensado que auto estabiliza el componente, el Arq Snelson 
dice: “Sé que necesito un mínimo de tres cables en cualquier extremo de cada 
barra”. (Diana, 2012) 

Cumpliendo la regla la resultante de cada nudo tiene tres cables, añadido al poco 
peso de los componentes, debe de estar alineado con el eje longitudinal de cada 
barra (figura 14), porque de otro modo estás estarían sometidas a una fuerza oblicua 
que generaría un momento flector en las mismas, y provocaría que el sistema, 
inestable, intentase acomodarse a las tensiones internas hasta encontrar el 
equilibrio. El mismo razonamiento podría ser aplicado a los tirantes, los cuales están 
atados a los extremos de las barras y bajo la influencia de, al menos, otros cables 
más por cada nudo. Como consecuencia, cada tendón se encuentra en equilibrio si 
está sometido a una determinada tensión que suele estar ocasionada por un 
esfuerzo de pretensado. (figura 6, 7). (Morales, C.C 2019b)  

Posteriormente, desarrollamos configuraciones con este modelo prismático para 
crear varios conjuntos de cubiertas que pueden modelizarse en un conjunto de 
espacios itinerantes, esto se determina en base al acomodo de la columna 
prismáticas hechas con el primas triangular tensado (figura 5, 6), el sembrado de 
estos pilares traccionados se colocan en el centro de cada segmentación de 
cubierta para hacer una subdivisión espacial y crean un serie de mitosis celulares, 
generando formas orgánicas en su espacio (figura 8 – 11), esto ayuda a determinar 
que modelo se puede desarrollar con mayor facilidad en nuestro siguiente ejercicio 
de manufacturación, por lo que establecemos que el modelo final será una sola 
cubierta, esto para poder construirse con mayor prontitud y tenga la versatilidad de 
poder transportarse de un lugar a otro.   

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - 7: Modelo a escala 1:20. Fuente: Morales, C.C 2019a. 
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Figura 8 – 11: Configuración del módulo de tensegridad con varias adaptaciones de 
cubiertas tensadas. Fuente: Morales, C.C 2019a. 

 

CONCLUSION 

 

Dentro del impulso del conocimiento en la arquitectura, la falta de difusión y 
redacción del conocimiento adquirido de este tipo de sistemas de tensegridad, 
hacen que carezca de aplicaciones arquitectónicas formales, aun paradójicamente 
hay muchas propuestas de diseño experimental y de aplicaciones de estructuras 
temporales con este tipo de estructuras, pero se ve mermada la falta de una difusión 
metodología de diseño aplicado en el diseño arquitectónico, el cual pueda  
desarrollarse con facilidad en los proyectos de arquitectura, esto adolece en cierta 
manera su aplicación, por lo que la disertación de esta investigación trata de ver la 
virtudes de este tipo de geometrías a las que se puede analizar con un rigor 
científico. 

A nivel global existe el desarrollo científico de procesos geométricos y constructivos 
de este tipo de estructuras singulares como el puente Kurilpa diseñado por Cox 
Rayner Architects e ingenieros de Arup, el puente este hecho con un sistema de 
tensegridad híbrido y es el más grande del mundo. Ubicado en Brisbane, Australia, 
tiene aproximadamente 455 metros de largo y se balancea entre grandes mástiles 
de aluminio y cables de acero ligero para dar vida a una estructura basada en la 
tensión, tal como está, una forma y geometría completamente nuevas en la 
taxonomía de las tensegridades, cuando casi todas las demás estructuras de 
tensegridad construidas físicamente usan formas preestablecidas, porque este tipo 
de aplicaciones se pueden realizar para diferentes tipos de funciones 
arquitectónicas. (Broto, 2006) 

https://www.coxarchitecture.com.au/
https://www.coxarchitecture.com.au/
https://www.arup.com/
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En cuanto en Latinoamérica e Iberoamérica, hay pocas facultades de arquitectura 
que hacen la labor de crear una desarrollo constructivo de estos componentes auto 
equilibrantes, solo para mencionar algunos de ellos la Universidad Politécnica de 
Catalunya y de Madrid, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la 
Universidad Nacional Autónoma de México,  son algunas instituciones que realizan 
modelos geométricos simple como icosaedros y aplicados con materiales 
alternativos para desarrollarse en la arquitectura, una causa de ello es la falta de 
una metodología y una adaptación más amena para desarrollar este tipo de 
estructuras, por lo que vale la pena determinar una metodología de diseño más 
eficiente y rápida para diseñar los sistemas de tensegridad. 

Determinado una metodología de diseño para este tipo de sistemas estructurales 
podremos proponer diferentes utilidades de dicho tipo de estructuras a base de 
tensegridad, ya que sabremos como es su comportamiento estructural, y cuales 
podría ser sus conexiones en dichos componentes de una estructura pretensada, 
nuestra disertación puede llegar a tener diferente tipos de configuraciones y 
propuesta de diseño aproximados para posibles aplicaciones dentro de la 
Universidad Veracruzana (figura 12 – 15), para este caso un pabellón de usos 
múltiples en la Facultad de Arquitectura de la Región Poza Rica – Tuxpan, donde el 
requerimiento de diseño nos permite salvar un claro grande con este tipo de 
configuraciones simples, que al modularse y repetirse se vuelve una sistema más 
complejo pero fácil de incluir en los proyectos de diseño. 

 

 

 

 

 

Figura 12, 13: Propuesta de armado para un Pabellón de usos múltiples. Fuente: Morales, 
C.C 2019ª 
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Figura 14, 15: Modelo terminado a escala 1:20. Fuente: Morales, C.C 2019a 
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DISEÑO DE SISTEMAS PLEGABLES COMO ESPACIOS 
EMERGENTES. 

 

DESIGN OF FOLDING SYSTEMS AS EMERGING SPACES. 

 

Carlos Cesar Morales Guzmán6 

Jesús Ceballos Vargas7 

 

Resumen  

La siguiente investigación se realizó para desarrollar espacios emergentes en los 

hospitales, ya que actualmente, la sobrepoblación de los hospitales públicos hace 

que las áreas de atención sean insuficientes para los pacientes que esperan ser 

atendidos o los familiares que esperan a los pacientes, por lo que se contempló 

diseñar un desplegable rápidamente transportable. sistema estructural para 

espacios de salud emergentes, para lograr la concepción de la forma con mayor 

precisión se tomarán tres etapas de desarrollo, en primer lugar, se abordará la 

búsqueda de una metodología; el cual buscaremos los métodos teóricos de diseño, 

los cuales ayudarán a definir los diferentes tipos de sistemas transformables y 

materiales que se pueden utilizar, para lo cual el siguiente paso se basa en realizar 

la geometría de la estructura. Existen métodos para proyectar este tipo de geometría 

como el propuesto por el Dr. Félix Escrig, que se aprovechará para aproximar y 

adaptar nuestra propuesta y proponer una simplificación estructural de las cubiertas 

para que pueda facilitar la construcción modular de un sistema plegable. , esto nos 

ayudará a desarrollar modelos físicos para el comportamiento de utilidad del 

producto. La siguiente etapa es la simulación de modelos estructurales y 

                                                           
6 Doctor en Arquitectura y Doctor en Estructuras para la Edificación, Facultad de Arquitectura, 

Universidad Veracruzana, https://orcid.org/0000-0002-4499-6968, dr.arqmorales@gmail.com 

7 Doctora en Educacion, Facultad de Arquitectura, Universidad Veracruzana, 

https://orcid.org/0000-0002-4499-6968, dr.arqmorales@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0002-4499-6968
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geométricos útiles que consideren la tipología del diseño conceptual, la simulación 

de los modelos en este tipo de sistema estructural implica el diseño de detalles 

constructivos aproximados para perfeccionar las uniones del techo plegable. El 

detalle de unión es crucial para la construcción de estos sistemas plegables. Dichos 

esquemas se analizan de forma precisa en la distribución de los esfuerzos que 

actúan sobre ellos, para evitar movimientos desfavorables al momento de izar. El 

principal logro de esta investigación se basará en el diseño final; Es por ello que el 

desarrollo del modelo experimental ayudará a verificar el diseño de una estructura 

plegable y su desarrollo de detalles de fabricación. 

 

Palabras Claves: Estructura Plegable, Espacios Emergentes, Prototipos de 
Diseño. 

 

Abstract   

The following investigation was carried out to develop emerging spaces in hospitals, 
since currently, the overcrowding of public hospitals makes the care areas 
insufficient for patients waiting to be treated or family members waiting for patients, 
for which reason it was contemplated designing a rapidly transportable deployable 
structural system for emerging health spaces, to achieve the conception of the form 
more accurately, three stages of development will be taken, firstly, the search for a 
methodology will be addressed; which we will look for the theoretical methods of 
design, which will help define the different types of transformable systems and 
materials that can be used, for which the next step is based on making the geometry 
of the structure. There are methods to project this type of geometry such as the one 
proposed by Dr. Félix Escrig, which will be taken to approximate and adapt our 
proposal and propose a structural simplification of the roofs so that it can facilitate 
the modular construction of a folding system, this will help us to develop physical 
models for the behavior utility of the product. The next stage is the simulation of 
useful structural and geometric models that consider the typology of the conceptual 
design, the simulation of the models in this type of structural system implies the 
design of approximate construction details to perfect the joints of the folding roof of., 
the joining detail is crucial for the construction of these folding systems. Said 
schemes are analyzed in a precise way in the distribution of the efforts that act on 
them, to avoid unfavorable movements at the time of hoisting. The main 
achievement of this research will be based on the final design; That is why the 
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development of the experimental model will help to verify the design of a folding 
structure and its development of manufacturing details. 

Keywords: Folding Structure, Emerging Spaces, Design Prototypes 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la arquitectura actual, existen una gran variedad de desarrollos tecnológicos 

industriales, que brindan una diversidad de sistemas estructurales que pueden 

concebir un espacio arquitectónico, el cual necesita transformarse de lo habitual a 

las nuevas necesidades del usuario para brindar una mejor calidad de vida. 

En la actualidad, el edificio es más esbelto y fácil de evolucionar. Esto implica el 

diseño de un sistema estructural más ligero y rápidamente transformable. Para 

lograrlo es necesario contar con un mapa guía, el cual servirá como patrón y obtener 

las adaptaciones que pueda tener este tipo de estructura. 

La innovación en este tipo de sistemas estructurales implica el desarrollo de diseños 

para perfeccionar las uniones ya que el detalle de las uniones es crucial para la 

construcción de estos sistemas estructurales transformables. En estos puntos se 

analiza de manera precisa la distribución de las fuerzas que actúan sobre ellos, para 

evitar movimientos desfavorables al momento de izar, con lo que se logra una mayor 

eficiencia en el despliegue de sus partes, además, al hacer esto, se logra una mayor 

eficiencia en el despliegue de sus partes. El proceso de despliegue de sus partes 

se vuelve más eficiente y además. 

El principal logro de esta investigación se basa en el manejo de un sistema fácil de 

transformar y construir, que ayuda a crear una estructura más eficiente y con 

mejores grados de construcción, en comparación con el uso de otros sistemas. El 

objetivo principal de esta propuesta es ofrecer espacios emergentes en las áreas 

de salud ya que los familiares de los pacientes no cuentan con un refugio adecuado 

durante su tiempo de espera en los hospitales, así como brindar una solución 

versátil y multifuncional a los hospitales para albergar a un mayor número de 

personas. sin depender de un terreno concreto y con facilidad de transporte y 
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montaje. De esta manera, se espera contribuir a mitigar los efectos negativos de la 

contingencia sanitaria en todo el país. 

Finalmente, se genera un prototipo de utilidad para la generación de estos espacios 

arquitectónicos, el cual puede construirse bajo un sistema estructural más 

resistente, liviano y de gran durabilidad y fácil manejo, lo que conduce a mejorar la 

versatilidad de la estructura en el espacio, la capacidad de crecimiento, 

estandarización dimensional, un sistema de uniones y ensamblajes que pueden ser 

manipulados repetidamente. 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

Para comprender cómo desarrollar modelos de formas básicas de plegado en dicha 

investigación, se realizarán esquemas básicos que faciliten la comprensión de las 

nuevas transformaciones del espacio arquitectónico. La morfología conceptual de 

los siguientes modelos se desarrollará en base a esquemas de pantógrafo, con esto 

se logrará la segmentación de casi cualquier figura transformable, con el pequeño 

carácter del uso de tijeretas plegables, las cuales se irán explicando a lo largo de la 

investigación: generando geometrías estructurales flexibles, en este caso nos 

ayudará a forjar las formas más aproximadas para generar un espacio emergente 

de rápido ensamblaje ya que su formación de diseño se logrará mediante las 

iteraciones que producen una cuadrícula de la geometría circular analizada en esta 

investigación, pero en este tema , solo se utilizará para generar formas plegables 

básicas. Para entender un poco lo que se concebirá, se realizan experimentos con 

modelos de tijereta, en los cuales cada uno tendrá un modelo geométrico basado 

en principios matemáticos y graficado en base a los principios matemáticos 

derivados de cada experimento. 

 

Definición y adecuación de la geometría 

 

Se definen los conceptos y se explica cómo se pueden desarrollar las geometrías 

flexibles que se utilizarán para realizar la estructura plegable final. Desde esta 
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perspectiva, es importante definir la línea que se seguirá para desarrollar los 

modelos experimentales; y adaptarlos para la generación del sistema estructural 

plegable. 

Para entender lo que se va a desarrollar se utiliza una investigación experimental 

para aplicar la tipología encontrada por Félix Scrig, y se analizarán las fases de 

modelado y construcción del modelo final. Primero se realizará el modelado 

geométrico, recuerde que utilizaremos métodos de configuración traslacional para 

la generación de la forma, cabe mencionar que el motivo de esta investigación es la 

búsqueda de un modelo espacial emergente y realizar la construcción de Una 

estructura transformable debe ser sencilla y fácil de montar (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Se desarrollará la geometría para posteriormente realizar la simulación 

de movilidad experimental para conocer cómo se comporta el sistema con la 

geometría seleccionada a plegar. Fuente: Morales (2022)  

 

Concepto de cuadrícula bidireccional: unidades traslacionales 

 

Nuestro modelado dependerá de la ubicación de las unidades de transición en una 

cuadrícula de dos vías. Un eslabón de cualquier curvatura se puede colocar 

repetidamente en la cuadrícula en una dirección (A). Cuando el mismo enlace 

también se coloca en la dirección perpendicular (B), se obtiene una forma 

sinclástica. Cuando se invierte el eslabón en dirección B se obtiene un anticlástico 

de esta forma (figura 2). Si se utiliza un espesor unitario constante en toda la 
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estructura, dos eslabones curvados arbitrariamente se pueden combinar en una 

cuadrícula (figura 3). Utilizando unidades traslacionales de espesor constante 

obtendremos una grilla de dos vías, este es un método muy poderoso para crear 

estructuras con curvaturas gaussianas negativas (Morales, 2022). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Unidades traslacionales en una grilla bidireccional (forma sinclástica). 

Fuente: Morales (2022) 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Dos variaciones para unidades traslacionales en una cuadrícula 

bidireccional. Fuente: Morales (2022) 

 

RESULTADOS 

 

Desarrollo de la estructura basado en la experimentación. 
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Conociendo todos estos aspectos, se busca desarrollar una metodología de 

seguimiento en base a la cual se procede a crear un diseño paramétrico basado en 

las configuraciones de la figura 5, el cual debe desarrollar en conjunto figuras 

geométricas que puedan estabilizarse, por tal motivo se procedió a generar la 

estructura emergente que se elaboró en base a los requerimientos internacionales 

de la cruz roja, la cual dice que el modelo emergente debe ser fácil de transportar y 

rápido de construir en el sitio, con base en estos conceptos se diseñó la estructura 

para áreas con terreno plano si no preparación de anclaje, por lo que se desarrolló 

una configuración hexagonal y paletas de despliegue circulares para desplegar una 

figura geodésica (figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Generación de módulos básicos. Fuente: Morales (2022) 

 

Materialización de la propuesta arquitectónica 
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Para determinar las medidas necesarias para comenzar el desarrollo del prototipo, 

es fundamental comprender la geometría creada previamente. Una vez configurada 

esta geometría, se identifican las distintas longitudes de los bordes o, en este 

contexto, de las tijeretas. En nuestro caso, la geometría revela dos medidas 

diferentes para las cañas: 2,03 metros para el tramo más largo y 1,80 metros para 

el tramo corto. La intersección del tramo más largo se ubica a 1,09 metros, mientras 

que, para el tramo corto, la intersección se ubica a 0,965 metros. 

Con esta información se elabora la escala o se utiliza una regla de tres. En este 

escenario se ha optado por la regla de tres para obtener las dimensiones acordes 

con nuestro material, asegurando así una adaptación precisa de las medidas en el 

desarrollo del prototipo (Tabla 1). 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Distancias e intersecciones de barras dentro de la geometría geodésica. 

Fuente: Morales (2022) 

 

 

La tendencia repetitiva del patrón se resalta mediante el uso de líneas amarillas 

para marcar segmentos pequeños y líneas rojas para identificar segmentos 

grandes. Es imprescindible prestar especial atención durante el montaje ya que de 

seguir este patrón de coloración depende el correcto funcionamiento de la 

estructura. Esta codificación visual facilitará la correcta disposición de los 

componentes durante el proceso constructivo, asegurando así la integridad y 

estabilidad de la estructura final, (figura 5). 

 

Segmento Escala 

1:1 

 Regla de 

3 

Intersección 

1:1 

Intersección, 

Reglas de 3 

Largo 2.03 M .402 M 1.09 M .216 M 

Corto 1.80 M .3565 M .965 M .191 M 
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Figura 5. La estructura del domo geodésico desarrollada en Sketchup. Fuente: 

Morales (2022) 

Debido a lo anterior, se propuso que la estructura cuente con una membrana textil 

que servirá para definir la figura final del sistema, aunque su función principal es 

cubrir al usuario de los elementos, al mismo tiempo brinda la tensión necesaria para 

Mantener la estructura en un punto fijo. El modelado se centró en el diseño de nodos 

flexibles que ayudarían a unir todo el sistema. Por ello, fue necesario reforzar estos 

puntos de apoyo para que la estructura mantuviera su forma y no estuviera sometida 

a deformaciones por fuerzas externas. 

El diseño de dicho módulo se compone de cuatro partes: Estructura, subestructura, 

revestimiento y bases, de las cuales las bases iniciales pueden omitirse ya que 

estas pueden ser de uso permanente en dichas estructuras, pero las dos primeras 

partes son vitales para el desarrollo del uso de la estructura emergente, ya que 

transportará y protegerá dicho inmueble. La primera parte puede estar compuesta 

por acero, aluminio, plástico estructural y cualquier material resistente y ligero que 

le dé la resistencia adecuada. , la segunda parte puede ser de materiales textiles 

impermeabilizados o plásticos de fácil limpieza para un uso constante, el 

revestimiento puede variar en materiales y el uso dependerá del uso del espacio, 

puede ser de plástico de alto impacto, o placas livianas que se pueden acomodar 

fácilmente en la base, por último, la base de partida se puede hacer de varias 

formas, dependiendo del terreno, ya que se tiene que acondicionar si es un terreno 

muy irregular, la base puede ser de pallets reciclados o rodillos que brindan la 

firmeza para recibir el revestimiento y accesorios inmobiliarios a los que estará 

sometido su espacio, (figura 6) 
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Figura 6: Desarrollo del prototipo final. Fuente: Morales (2022) 

Por tanto, la estructura plegable cumplió con los puntos establecidos al inicio. 

Refugio y funcional, el material que se utilizó para los miembros fueron tuberías de 

PVC que ayudaron a tener una mejor manejabilidad de la estructura, las juntas de 

conexión de la membrana de acero se unirán a los nudos de conexión, estos serán 

de tres tipos; Pentagonal, hexagonal y hexagonal con cuatro salidas, estas se 

colocarán dependiendo de la geometría geodésica de la forma como se puede 

observar en la figura 8, para este modelo se propuso una barra con un tubo de 4” 

de espesor de material PVC 40. Alta densidad. para mayor durabilidad y resistencia, 

pero para propuestas posteriores se recomienda utilizar materiales como aluminio, 

latón o acero, ya que estos materiales suelen ser más ligeros y facilitarían el 

levantamiento de la estructura con la membrana. 

De esta forma se podría dar una nueva forma a la estructura emergente, haciéndola 

más ligera. También se podría probar con una nueva membrana que está hecha de 

un material ligero de Poliestireno, que es impermeable y ofrece la propiedad de 

tensar la estructura de una forma más comprimida, a diferencia del tejido textil 

utilizado en la estructura actual. 
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La propuesta de utilizar nuevos materiales en la estructura emergente beneficiará a 

los usuarios al utilizar dicha estructura y evitará el complicado manejo que tiene 

actualmente, reduciendo el número de personas necesarias para transportarla y 

realizar las respectivas maniobras para su levantamiento. En conclusión, se espera 

que estos cambios y mejoras en la estructura emergente puedan brindar una mejor 

experiencia a los usuarios y aumentar su eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ubicación de partes de la estructura. Fuente: Morales (2022) 

 

CONCLUSIONES 

La investigación teórica sobre los sistemas de plegado fue un factor muy importante 

para un primer acercamiento conceptual porque con sus aportes teórico-prácticos 

se toman como un principio formal de cómo desarrollar la geometría, que ayudaría 

a formar estructuras de plegamiento, generando posibles hipótesis. La propuesta 

final de espacios emergentes así lo demuestra. 

Todo ello ofrece una propuesta para desarrollar posteriormente una construcción 

más viable de los experimentos realizados, que se analizan únicamente en la forma 

de utilidad, que sirve para conocer el porqué del origen de un método utilizado, 

extrapolando información de diferentes fuentes, aunque no estructurales. Se 

discutió el análisis, se dijo que se llevó a cabo la simulación estructural, pero para 

esta disertación, solo nos concentramos en el desarrollo del modelo. 
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En conclusión, el proyecto sobre la estructura emergente logró cumplir con los 

requerimientos establecidos al inicio de este, ya que logró cumplir con su 

funcionalidad y capacidad de plegado. Sin embargo, durante el proceso de 

elaboración de la estructura surgieron algunos desafíos sobre los diferentes puntos 

de anclaje y el nodo central, los cuales no correspondían como se esperaba. 

Afortunadamente se pudo plantear posibles soluciones a estos inconvenientes, lo 

que permitió realizar la estructura con la instalación propuesta. 

Es importante resaltar que la membrana textil que se colocó sobre la estructura 

emergente fue de gran beneficio ya que no solo cumple su función principal de cubrir 

a los usuarios al aire libre, sino que también cumple la función de tensar la estructura 

y mantenerla. En un punto fijo. Sin embargo, se identificaron algunas limitaciones 

en cuanto al diseño del nodo central, el cual requirió mayor apoyo del inicialmente 

establecido debido a las fuerzas centrales a las que está sometido. Por tanto, hubo 

que reforzar este punto de apoyo para que la estructura mantuviera su forma y no 

estuviera sometida a tensiones excesivas. 

Se identificó que la estructura emergente resultó ser más pesada de lo normal, lo 

que dificultaba su levantamiento y apertura por parte de una sola persona. Esto se 

debió principalmente al material de tubería de PVC utilizado, que resultó ser muy 

pesado. Por ello, se propone el uso de nuevos materiales en la estructura 

emergente, como el aluminio o el latón, que son más ligeros y facilitarían su 

elevación con la membrana. 

También se sugiere probar una nueva membrana que está hecha de material 

polietileno, que resulta impermeable y ofrece propiedades para tensar la estructura 

de una manera más comprimida, a diferencia del tejido textil que se utilizó en la 

estructura actual. El uso de estos nuevos materiales en la estructura emergente 

favorecerá a los usuarios a la hora de utilizar dicha estructura, evitando el 

complicado manejo que existe actualmente y reduciendo el número de personas 

requeridas para transportarla y realizar las respectivas maniobras de elevación. 

En resumen, la estructura emergente cumplió con los requisitos establecidos, pero 

aunque se identificaron algunas limitaciones, también hubo oportunidades de 

mejora en su diseño, por lo que es importante seguir trabajando en la evolución de 

la estructura emergente para mejorar su eficiencia, usabilidad y accesibilidad. 

Ofreciendo una solución práctica y funcional para los usuarios finales. 
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Título: Diagnosticar el comportamiento desafiante en un grupo multigrado de 

preescolar para tener una comunicación asertiva. 

Resumen 

Se les realizo un diagnóstico a los alumnos para saber los tipos de aprendizaje que 

tienen, ya que esto ayuda a ver qué tipo de estrategias de enseñanza se utilizaran 

para poder optimizar el aprendizaje, los comportamientos desafiantes de los niños 

de preescolar de 3 a 4 años, ya que por ser de primer ingreso no tiene claro las 

reglas tanto dentro como fuera del aula, para ellos ir a la escuela es ir a jugar y no 

tienen normas al trabajar, jugar, incluso desayunar. Al interactuar con los alumnos 

se observa que no ponen atención incluso dispersa con cualquier movimiento que 

realicen, pues cuando uno quiere ir al baño los demás también, en todo momento 

se tiene que estar recordando las normas del salón que ellos mismos sugirieron al 

inicio del ciclo escolar al mismo tiempo. La investigación acción envuelve la 

trasformación y mejora de una realidad educativa, parte de problemas prácticos y 

vinculados con un ambiente o entorno, implica total colaboración de los participantes 

en la detección de las necesidades y en la implementación de los resultados. Se 

seguirá trabajando con proyectos a lo largo de este ciclo escolar en donde 

seguiremos viendo las normas, las proyecciones, exposiciones, que esto nos 

ayudará a que los niños se expresen sus conocimientos al igual que sus emociones. 

 

Abstract 

A diagnosis was made to the students to know the types of learning they have, since 

this helps to see what type of teaching strategies will be used to optimize learning, 

the challenging behaviors of preschool children from 3 to 4 years old. , since being 

a first-time student is not clear about the rules both inside and outside the classroom, 
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for them going to school is going to play and they have no rules when working, 

playing, even having breakfast. When interacting with the students, it is observed 

that they do not pay attention, even dispersed with any movement they make, 

because when one wants to go to the bathroom, others do too, at all times they have 

to be remembering the classroom rules that they themselves suggested at the 

beginning of the cycle. school at the same time. Action research involves the 

transformation and improvement of an educational reality, starting from practical 

problems linked to an environment or environment, it implies total collaboration of 

the participants in the detection of needs and the implementation of the results.  

 

Palabras clave 

Aprendizaje 

Comunicación 

Participación  

 

Aprendizaje: crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. 

Comunicación: acción y efecto de comunicar o comunicarse 

Participación: correspondencia entre dos o más personas  

I. Introducción  

El problema que se presenta en el salón de clases son los comportamientos 

desafiantes de los niños de preescolar de 3 a 4 años, ya que por ser de primer 

ingreso no tiene claro las reglas tanto dentro como fuera del aula, para ellos ir a la 

escuela es ir a jugar y no tienen normas al trabajar, jugar, incluso desayunar. 

Al realizar las entrevistas con los padres de familia comentan que en casa no tiene 

reglas, son pocos los que mencionan que sus hijos les ayudan a recoger las cosas, 
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otros comentan que son muy impulsivos, también que algunos son hijos únicos o 

los más pequeños de la familia y los tienen un poco consentidos. Al inicio del ciclo 

escolar se observó que ponen muy poca atención, que quieren estar jugando, 

platicando, pero solo con sus amiguitos y no les gusta convivir con otros 

compañeros de su misma edad, pues al sentarlos con otros compañeros no trabajan 

o piden que los cambie de lugar constantemente. 

El preescolar donde se realiza la investigación se llama “Gabilondo Soler” se 

encuentra ubicada en la localidad de Lagunillas municipio de Autlán Jalisco, donde 

es bidocente y laboran dos maestras frente a grupos, el grupo donde se investiga 

es multigrado pues se atiende el grupo de primero y segundo de preescolar, está 

conformado por 4 niñas y 8 niños de esos solo 4 es su segundo año de preescolar. 

Al estar interactuando con los alumnos se observa que no ponen atención incluso 

dispersa con cualquier movimiento que realicen, pues cuando uno quiere ir al baño 

los demás también, en todo momento se tiene que estar recordando las normas del 

salón que ellos mismos sugirieron al inicio del ciclo escolar al mismo tiempo que 

dijeron cuales iban a ser las causas si estas no se cumplían. 

El Objetivo de está investigación es conocer las causas para que los alumnos 

participen, se comuniquen, expresen sus sentimientos e ideas de forma oral, con 

sus compañeros y logren interactuar sin que haya alguna agresión. 

II. Metodología  

La metodología que se está utilizando es la de investigación acción con un enfoque 

cualitativo, esta se comprende como “el estudio de un contexto social donde 

mediante un proceso de investigación con pasos en espiral se investiga y al mismo 
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tiempo que se interviene” (león y montero, 2002, citado en Hernández, Fernández 

y Baptista, 2010, p. 509) 

Para Sandín (2003, citado en Hernández, Fernández y Baptista, 2010) “La 

investigación-acción construye el conocimiento por medio de la práctica” (p. 510) y 

es precisamente esta autora, con el apoyo de sus colegas quien define las 

características de este tipo de investigación; La investigación acción envuelve la 

trasformación y mejora de una realidad educativa, parte de problemas prácticos y 

vinculados con un ambiente o entorno, implica total colaboración de los participantes 

en la detección de las necesidades y en la implementación de los resultados. (p. 

510) 

Es aquí donde se realizó un plan de acción para intervenir que las actividades sean 

innovadoras y desafiantes para los alumnos y que estas ayuden a tener un avance 

significativo tanto en los estudiantes como en la práctica, donde juntos se pueda 

reflexionar, dialogar, trasformar sus ideas y poder ampliar sus conocimientos. Poder 

hacer individuos más críticos, responsables de sus acciones. 

A decir de Restrepo Gómez (s.f.) investigación acción educativa es una metodología 

que permite al maestro comportarse como aprendiz de largo alcance, como 

aprendiz de por vida ya que le enseña como aprender a aprender, como comprender 

la estructura de su propia práctica y cómo transformar permanente y 

sistemáticamente la práctica pedagógica. Esta investigación nos da mucha riqueza 

ya que aparte de darnos conocimiento nos va generando respuestas a nuestra 

problemática. 

III. Resultados  
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Para esta investigación se han realizado algunas estrategias para poder cambiar el 

comportamiento de los alumnos, entre ellos se realizó una actividad del muñeco 

observador, esta consiste en que cuando un niño no está poniendo atención o 

acatando las reglas que ellos mismos pusieron, este se iba  a meter a su casita muy 

triste porque no estaba trabajando, poniendo atención, este saldrá hasta que el 

alumno trabaje, esta actividad la llevaremos a cabo todo el ciclo escolar, pues de 

esta manera se motiva al alumno a trabajar y estar en constante comunicación con  

las normas del salón de clases. Los alumnos se sientan donde quieran, pero a la 

hora que se observa que no están trabajando los cambios de lugar, algunas veces 

se molestan por los cambios que se hacen, pero se les hace ve el por qué se 

cambian de lugar, esto hace que algunos niños cambien su comportamiento. Otra 

estrategia que se está utilizando para poder cambiar el comportamiento y que exista 

un buen ambiente de trabajo, al igual este genera una unión entre los compañeros 

es ponerle el nombre a la mesa, así puedan convivir con todos sus compañeros y 

de una u otra manera esto genera que no haya inconformidad en donde se sientan.  

He aquí que se investigó los estilos de aprendizaje de mis alumnos para de ahí partir 

de estos con las actividades a realizar y que estas sean más novedosas e 

innovadoras para los niños y niñas y así puedan participar en las actividades que 

se llevan a cabo. 

Como sabemos todos aprendemos de manera diferente, cada uno tenemos nuestro 

propio estilo y ritmo de aprendizaje, que nos da fortaleza para retener, procesar y 

asimilar la información. 

Los estilos de aprendizaje se refieren a las preferencias y habilidades de los 

individuos cuando tratan de aprender nueva información. Según el autor John P. 
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Kotter, “Cada persona tiene un estilo de aprendizaje individual; no hay personas que 

aprendan exactamente de la misma manera”.  

Los estilos de aprendizaje se dividen en tres categorías; kinestésico, visual y 

auditivo. Cada alumno tendrá un estilo de aprendizaje dominante con el que se 

sienta más cómodo, pero muchos tendrán algunos elementos de los tres estilos de 

aprendizaje. 

El estilo visual se refiere a la preferencia de algunas personas por procesar, 

comprender la información a través de imágenes, gráficos, diagramas, 

representaciones visuales. Según Richard M. Fedel, reconocido ingeniero, 

educador, “los estudiantes visuales aprenden más fácilmente y recuerdan mejor la 

información cuando se les presentan diagramas, gráficos, esquemas, 

demostraciones visuales” (Felder, 1996, p. 34). 

Aprendizaje auditivo se centra en la preferencia de algunas personas por procesar 

y comprender la información a través de la escucha y el sonido, las personas con 

este estilo de aprendizaje aprenden mejor cuando se les da la información de forma 

oral, explicaciones verbales, actividades auditivas. 

Al estilo de aprendizaje kinestésico, también conocido como aprendizaje táctil, es 

un estilo de aprendizaje caracterizado por una preferencia por el movimiento físico 

y la participación en el proceso de aprendizaje, estos niños aprenden mejor cuando 

participan activamente en actividades prácticas, manipulación de objetos y 

experimentar directamente con su entorno. 
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Se les realizo un diagnóstico a los alumnos para saber los tipos de aprendizaje que 

tienen, ya que esto ayuda a ver qué tipo de estrategias de enseñanza se utilizaran 

para poder optimizar el aprendizaje, lo que arrojó la siguiente información 

presentada en la tabla número 1. 

 

En esta grafica se puede observar que 33% de los niños son visuales 24% son 

auditivo y 43% son kinestésicos con esto da cuenta que es un grupo variado y que 

se deben utilizar diversas estrategias para poder captar la atención de los niños y 

que esta no se disperse en pensar estar peleando, molestando a los compañeros, 

queriendo ir al baño, los niños visuales son muy observadores de detalles y cuando 

habla mantiene su cuerpo quieto, pero mueve mucho las manos. Prefiere ver a 

escuchar, aprende y recuerda mirando. El niño auditivo tiene facilidad para 

aprender, puede imitar voces, se le dificulta la concentración si hay ruido, prefiere 

escuchar, posee una voz clara, aprende dialogando, y por último el kinestésico se 

expresan con su cuerpo, se mueve mucho y busca la comodidad, memoriza 

caminando y se concentra en sus acciones, prefiere escribir y actuar mueve mucho 

el cuerpo. 

Esto da la pauta para seguir innovando con los niños y tener siempre entre manos 

actividades que se pongan en práctica los 3 tipos de aprendizaje de los alumnos 

tabla 1

visual auditivo kinestesico
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para que las actividades a realizar tengan un impacto en los alumnos y puedan 

desarrollar los aprendizajes esperados que tengamos planeados al igual que 

desarrollen sus habilidades cognitivas, socioemocionales y destrezas. 

Se realizo al igual diagnóstico de lenguaje donde da elementos para poder ver que 

tan buenos son expresando sus sentimientos al igual que escuchando. Para esto 

se debe de crear un buen ambiente de trabajo, darles seguridad a los niños, que 

sientan que están con una amiga, pues algunos niños tienden a llegar llorando a la 

escuela porque no se quieren desprender de sus padres ya que están 

acostumbrados a estar todo el día con ellos, llegando al salón de clases se sienten 

seguros y son ellos mismos realizando lo que más les gusta. 

Se les dio la confianza de expresarse, al que no participa se le pregunta y nunca se 

le dice que está mal, se le sigue cuestionando hasta que el niño expresas más 

emociones, pero si cuesta un poco que los niños por si solos participen, pues hay 

niños muy callados, tímidos, y otros que hablan, pero no participan en lo que se les 

pide. 

Esta evaluación arrojo la siguiente información que está en la tabla número 2 

 

 

0

10
tabla 2

Columna2 Columna3 Columna1
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Con esta tabla se puede dar cuenta que  los niños que realizaron primero se ven 

más desenvueltos y casi no les cuesta trabajo expresarse ante el público, son algo 

críticos al estar escuchando y al mismo tiempo de que se expresan pues la tabla 

nos arrojó que los niños más activos son un 44%, los que participan son un 33% y 

los que se les tiene que estar cuestionando varias veces para que participe son el 

24%.  

La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget (1982) es una de las más 

importante ya que divide el desarrollo cognitivo en etapas que dan cuenta de las 

capacidades e imponen determinadas restricciones a los niños. 

Durante la infancia se produce el desarrollo cognitivo natural en los niños donde 

aprenden a pensar, Estadio de la inteligencia sensorio motriz o practica esta etapa 

constituye el periodo del lactante y dura hasta la edad de un año y medio o dos. 

Estadio de la etapa preoperacional, abarca de los dos años a los siete. Es la época 

del juego simbólico y del egocentrismo y a partir de los cuatro años, del pensamiento 

intuitivo. Estadio de las operaciones intelectuales concretas, abarca de los siete a 

los doce años. Estado de las operaciones intelectuales abstractas en la 

adolescencia  

En este caso los alumnos con los que se trabajó están en la esta preoperacional, 

donde se encuentran en los 3 a 4 años de edad, donde se trabaja con niños un poco 

egocéntricos por ser hijos únicos o los menores de la casa. Esto implica que casi no 

quieran prestar sus pertenencias, que a la hora de trabajar en equipo quieran todo 

para ellos y no dejan trabajar a los demás compañeros, al igual que lloren porque 

no juegan con ellos o a lo que ellos quieran. 
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El pensamiento crítico es parte del desarrollo cognitivo del niño ya que tiene un 

carácter reflexivo donde se pone a pensar a una sociedad tradicional. El docente en 

su espacio debe llevar al educando al pensamiento crítico, en donde el estudiante 

centre su aprendizaje. Aquí el educador es la guía del pensamiento de otros, lanza 

sus preguntas y hace pensar, reflexionar y analizar al alumno. Ya que las respuestas 

a las preguntas son un poco complejas, para que mediante el proceso estas se 

vayan resolviendo. 

En el caso de preescolar con los proyectos educativos trabajamos a diario el 

pensamiento crítico en los alumnos en donde se lanza la pregunta generadora y en 

el lapso del desarrollo del proyecto esta se va investigando, indagando, analizando, 

construyendo, reflexionando, para al último evaluarla y poder darle una respuesta 

para posteriormente llevarlos a la escalera de la metacognición. 

Este pensamiento crítico lo hacemos a diario al lanzar la pregunta generadora, al 

preguntar sobre los conocimientos que tienen sobre algún tema en especial, para 

que los alumnos reflexionen, analice e indaguen en lo que a ellos les parezca más 

interesante, ya que los niños son muy curiosos y no se quedan con lo que aprenden 

en la escuela, sino que en casa siguen preguntado y siguen generando 

aprendizajes. En el preescolar a diario se hace reflexionar  a los alumnos mediante 

preguntas, trabajos, observación. En este caso como ya se mencionó anteriormente 

en todo el proyecto y más al inicio se hace critico al alumno en el proceso de los 

proyectos pues tiene que buscar respuestas a la pregunta generadora y esto lo hace 

mediante el proceso, al estar investigando en diversas fuentes, indagando con la 

familia sobre algún tema, para después ir construyendo sus aprendizajes y así hacer 

una presentación o evaluación ante la comunidad o con los mismos compañeros. 
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En este caso comenzamos el proyecto de día de muertos en donde se lanzó la 

pregunta generado ¿a que huele el día de muertos?, donde ellos se quedaron 

callados y después de unos minutos dijeron que huele a tierra, feo, y ya después de 

unos 10 minutos de seguir analizando la pregunta un alumno dijo que a flores, 

posterior a esto escuchamos un cuento donde observaron cada una de las cosas 

que se hacen para el día de muerto, donde analizamos como celebran el día de 

muertos en su casa y muchos dibujaron que van al cementerio donde hay tumbas y 

muertitos dentro y la familia llora porque se muere las personas que quieren. 

Aquí nos damos cuenta que hacemos un poco más críticos a los niños, pues tienen 

que analizar varias veces la pregunta y esto genera en ellos que piensen y traten 

de recordar, analizar un poco más, donde al escucharse unos a otros comienzan a 

pensar y acordarse que hacen y es así como poco a poco se van desenvolviendo 

en el habla y recuerdan y comparten las cosas que ellos realizan en casa. 

IV. Conclusión  

A través de este proceso de investigación me doy cuenta como están mis niños, 

que les hace falta por desarrollar y como podría la comunidad apoyarnos a que se 

desenvuelvan y cambien su comportamiento, pues esto les está afectando en su 

vida diaria. 

Conforme se ha trabajado estos meses  nos dan cuenta que los niños van 

cambiando poco a poco su comportamiento, pero no se puede hacer mucho si en 

casa siguen igual, que si los cambios de lugar ya no reniegan ni se quieren cambiar 

constantemente, ya aceptan que los ponga yo en ciertos lugares con diferentes 

compañeritos, que si alguien los pelea o les hace algo que no está bien, lo expresan, 

son pequeños avances, pero muy reconocidos, ya entran sin llorar y con muchas 
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ganas de trabajar, pero en algunas actividades hay niños que todavía no se 

desenvuelven, como son en los eventos cívicos y al realizar educación física todavía 

tengo 16% de niños que no participan, pues les da pena moverse. 

Con el trabajo por proyectos que nos pide la SEP, nos está llevando a formar niños 

más críticos y más reflexivos, a que investiguen, indaguen, construyan y evalúen 

las actividades que realizan y esto sirve para que los niños se desenvuelvan, se 

desarrollen cognitivamente, y tengan la seguridad de expresarse, de hacer y 

presentar ante un público sin que les de pena lo aprendido, de igual forma se está 

incluyendo a los padres de familia en las actividades cotidianas al igual que se dan 

tareas en familia para que se trabajen en casa e incluir un poco más a la comunidad 

en general para tener mayores aprendizajes. 

Se seguirá trabajando con proyectos a lo largo de este ciclo escolar en donde 

seguiremos viendo las normas, las proyecciones, exposiciones, que esto nos 

ayudará a que los niños se expresen sus conocimientos al igual que sus emociones. 

V.  Bibliografía 

Colmenares, E. y Piñero, Ma. (2008). La Investigación Acción. Una herramienta 

metodológica heurística para la comprensión y transformación de realidades y 

prácticas socio- educativas. Laurus Revista de Educación, 14 (27), 96-114. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76111892006 

Frawle, W (1997). Vygotsky y la ciencia cognitiva. Barcelona 

Gutiérrez Martínez, francisco, (2005), teorías del desarrollo cognitivo, McGraw-Hill 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76111892006


 

2736 
 

Gamboa Mora, etl, Caracterización de estilos de aprendizaje y canales de 

percepción de estudiantes universitarios, 2015, pp. 509-527, universidad de Zulia, 

Maracaibo, Venezuela. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la 

Investigación. México, D.F. Editorial McGRAW-HILL 

Jara, Victoria, desarrollo del pensamiento y teorías cognitivas para enseñar a pensar 

y producir conocimientos Sophia, colección de la filosofía de la educación, núm. 12, 

2012, pp53-66, universidad politécnica salesiana cuenca, ecuador. 

Meece, Judith (2000). Desarrollo del niño y del adolescente. Compendio para 

educadores. México: SEP. 

Pozo Juan Ignacio, (2006), teorías cognitivas del aprendizaje, ediciones moratas, S. 

L. Madrid. 

Restrepo Gómez, B. (s.f.). Una Variante Pedagógica de la Investigación Acción 

Educativa. OEI-Revista Iberoamericana de Educación. [Documento en Línea] 

Disponible: http://www.rieoei.org/ deloslectores/370Restrepo.PDF. (consulta: 2007, 

nov. 24) Sandín Esteban, Mª. (2003). Investigación cualitativa en Educación. 

Fundamentos y Tradiciones. España: McGraw Hill. 

Vygotsky, L. el desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Cap. 6, 

interacción entre aprendizaje y desarrollo. Ed- Grijalbo. México 1988. 

 

 

 



 

2737 
 

“Gestión eficaz del tiempo en estudiantes de Nivel Medio Superior” 

Rocío Menchaca Rodríguez        r.menchaca@ugto.mx 

Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato.  Universidad de Guanajuato. 

 
Síntesis o resumen del proyecto:  

El trabajo de investigación plantea el problema que viven los jóvenes adolescentes en 

la administración de su tiempo ante las diversas actividades que tienen 

responsabilidad de realizar; los estudiantes por características inherentes a su etapa 

de desarrollo se encuentran inmersos en emociones que detonan en ocasiones en 

falta de concentración y por ende influye en la realización de actividades en el ámbito 

educativo con algunas desventajas. Los hábitos juegan un papel importante, y estos 

pueden repercutir de forma positiva o negativa.  

La institución educativa forma integralmente a los estudiantes; como profesores es 

importante ser corresponsables junto con la familia de apoyar en el desarrollo y 

fortalecimiento de competencias para la vida. En específico se aborda la gestión eficaz 

del tiempo, que se considera esencial para las competencias genéricas siguientes: 1. 

Se autodetermina y cuida de sí y 7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo 

de la vida.  

La investigación fue documental y de campo. La primera enfocada a conocer 

estrategias, herramientas, métodos de la administración del tiempo, y la segunda, se 

aplicó encuesta a 237 estudiantes con la finalidad de conocer su actuar con respecto 

a la gestión de  su tiempo. 

Se identificó que el estudiante tiene claridad respecto a conocer las tareas que debe 

realizar cada día, pero  solo “a veces” dedica tiempo a planear su trabajo, nunca 

utiliza agenda como apoyo en la planificación y “a veces o nunca” elabora plan en 

función de las tareas a realizar, regularmente no logra realizar las actividades 

propuestas en el tiempo requerido y hace tareas el fin de semana, adicional, no 

acostumbra a revisar el cumplimiento de lo planificado.  

mailto:r.menchaca@ugto.mx
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Emanado de la problemática anterior, se diseñó el curso virtual “Gestión eficaz del 

tiempo”, actualmente se encuentra en la plataforma del campus digital de la 

Universidad de Guanajuato en la sección de experiencias de aprendizaje en línea 

de administración, negocios y legislación, dentro de prospectiva y planeación, 

con apertura al público en general.  

I. MARCO TEÓRICO 
 
Planteamiento del problema y justificación  

Los jóvenes adolescentes poseen capacidades de razonamiento, toma de 

decisiones, planificación, comportamiento, entre otras; éstas tienen intervención 

de las emociones o influencias externas, que pueden perjudicar de forma 

negativa, como, por ejemplo: el ser irresponsables. Por lo anterior es prioritario 

que en sintonía los profesores, padres de familia, y directivos, tengan el objetivo 

de apoyar a que los jóvenes desarrollen la toma de buenas decisiones, 

responsabilidad de sus acciones, aprender de errores, crecer en responsabilidad 

y autonomía.  

Ante la diversidad de actividades escolares y extraescolares de los estudiantes, 

y la falta de conocimiento sobre estrategias o métodos de administración del 

tiempo, es muy común escuchar comentarios como “no tengo tiempo” o “requiero 

más tiempo”. Se sienten agobiados ante la falta de organización, el cursar 

diversas unidades de aprendizaje, diversos proyectos, fechas de entregas, 

actividades extracurriculares, puede llegar a ser complicado de manejar en el 

nivel medio superior. El aprender sobre métodos, técnicas o estrategias de 

organización puede ser la solución para ser más eficientes y potenciar la 

confianza en ellos mismos.  

 
Es normal sufrir de ansiedad y estrés en la adolescencia, pero se puede mejorar 

este desorden, organizando de manera adecuada las actividades y tareas que 

les corresponde. La acumulación de tareas es producto de una mala distribución 

del tiempo, los jóvenes suelen pasar mucho tiempo con sus dispositivos móviles 

o videojuegos, mismos que no se les debe prohibir, pero si se debe controlar su 

uso, para evitar el mal manejo del tiempo. Las tareas escolares y de estudio 

deben ser prioridad en la organización de tiempo, sin descuidar tareas del hogar 

que se les asignen. Recordemos que el manejo del tiempo es una disciplina de 

mucha importancia, ya que en la juventud formamos adultos responsables y de 
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beneficio a la sociedad. (1) 

 
Las habilidades ejecutivas u organizativas son vitales en la sociedad, los 

adolescentes se integrarán a la Universidad y en ocasiones al trabajo (labor 

profesional). El camino es tener estrategias prácticas, darles seguimiento hasta 

que se conviertan en parte de su vida (adquieran hábitos). 

¿Por qué no se organizan los jóvenes? ¿Por qué continúan con la idea de hacer 

en el momento y con rapidez? ¿Cómo apoyar a los jóvenes estudiantes en la 

planificación y organización de actividades? ¿En qué áreas específicas de la 

administración del tiempo, los adolescentes tienen áreas de oportunidad? ¿Qué 

rol debemos tomar como profesores para el desarrollo de la competencia? 

El programa del Bachillerato General 2020 del Colegio del Nivel Medio Superior, 

atiende al acuerdo 444, artículo 4, emitido por la SEP, del 21 de octubre de 2008, 

indicando las competencias genéricas y sus principales atributos del egresado 

del Bachillerato General, se mencionan a continuación las competencias que 

tienen relación directa con el tema de estudio de la presente investigación:  

 

1. Se autodetermina y cuida de sí  

* Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta 

los objetivos que persigue. • Enfrenta las dificultades que se le presentan y es 

consciente de sus valores, fortalezas • y debilidades. • Elige alternativas y cursos 

de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un proyecto de 

vida. • Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. • 

Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. • Administra los 

recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus 

metas.  

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.  

• Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de 

conocimiento. • Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor 

interés y dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y 

obstáculos.  

El desarrollo de la competencia de la administración del tiempo que incluye la 

capacidad de organización y planeación debe ser una tarea de la institución 

educativa, implica la coordinación de esfuerzos para en primera instancia 

estructurar una planeación eficaz y llevar a la práctica en los tiempos definidos, 
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con el asesoramiento de profesores.  

El propósito de la siguiente investigación tiene triple vertiente: 

Conocer las acciones específicas de los estudiantes para administrar su tiempo. 

Reflexionar nuestro rol como docentes para el desarrollo de la competencia.  

Diseñar curso de “gestión eficaz del tiempo” 

 

Antecedentes 

En la adolescencia está muy presente el deseo de sentirse libre, autónomo y 

competente. El adolescente no solo tiene más capacidad para aprender que un 

niño, sino que lo hace de manera diferente, porque está aprendiendo a tomar 

sus decisiones y comienza a hacerlo de manera responsable. Es un momento 

clave para visualizar proyectos, para soñar con hacer posibles distintas ideas. La 

adolescencia es la etapa en la que se adquiere la posibilidad de hacer real lo 

posible.  Lo fundamental en este apasionante camino de toma de decisiones 

adolescentes es aprender a elegir con libertad. (1)    

 

Los hábitos de los jóvenes emanan de sus rutinas diarias que apoyan al ritmo de 

trabajo escolar. El adoptar los hábitos de organización como el estudio, ayuda al 

cumplimiento de objetivos y tareas. Por el contrario, si existen hábitos erróneos 

se proyectará en malas decisiones, falta de autocontrol, lo que influirá en su 

estructura cognitiva y el rendimiento académico disminuirá. Sin sentido de 

responsabilidad, desencadena estrés académico, generando reacción negativa 

en todas las áreas de desarrollo.  

La capacidad de organización y planeación según Martha Alles, es la capacidad 

para determinar eficazmente metas y prioridades de su tarea, área o proyecto, y 

especificar las etapas, acciones, plazos y recursos requeridos para el logro de 

los objetivos. Incluye utilizar mecanismos de seguimiento y verificación de los 

grados de avance de las distintas tareas para mantener el control del proceso y 

aplicar las medidas correctivas necesarias. (2) 

 

Los conceptos de organización y planeación, los cuales fueron interiorizados en 

la infancia con la interacción constante entre el niño y sus figuras parentales se 

necesitan ahondar más y darle mayor relevancia durante la adolescencia, puesto 

que el joven maneja mucha mayor información y responsabilidades que el niño.  

La planeación permitirá un mejoramiento tanto de la organización de sus deberes 
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como concretizar sus actividades diarias y propósitos, establecer los 

procedimientos para lograr fines determinados y hacer seguimiento a los 

cumplimientos o no de estos. En el periodo de la adolescencia, la planeación se 

debe asociar a las obligaciones, las actividades cotidianas y al conocimiento de 

su deseo o motivaciones, puesto que esto permitirá planear actividades a corto, 

mediano y largo plazo en las diferentes facetas en que se desenvuelve el menor 

–académica, deportiva, familiar, social, física etc.-.  

Organización y planeación permitirán direccionar los esfuerzos del adolescente, 

algo que puede funcionar como una guía que él tendría la capacidad de evaluar 

constantemente o hacer las modificaciones que quiera en la medida de sus 

nuevas vivencias y aprendizajes. (3)  

 

La administración del tiempo implica la planeación de actividades, la 

organización de las mismas y el autocontrol, por lo que es necesaria la 

responsabilidad y autonomía del adolescente.  

El desarrollo de las funciones ejecutivas (planificación, organización, control) es 

fundamental durante la maduración del cerebro, favorece el control a través del 

establecimiento de metas y la planificación. Los adolescentes necesitan 

comunicarse efectivamente en múltiples contextos, administrar sus propias 

tareas escolares y extracurriculares y completar exitosamente proyectos más 

abstractos y complicados.  A continuación, se muestra un esquema de cómo 

desarrollar las funciones ejecutivas en el adolescente. 

Imagen 1:   Cómo desarrollar las funciones ejecutivas en el adolescente. (4) 

 

Se cuenta con investigación previa en la ENMS de Guanajuato a 300 

estudiantes, con las siguientes conclusiones:  

 Para el 57% representa un reto el organizarse. Causas: tienen 

mucho que hacer, se distraen fácilmente, se les complica la 
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organización, el horario de clases no les favorece.   

 El 78% realiza o ha realizado actividad extraescolar, lo que implica 

el contar con menor tiempo para actividades escolares.  

• El 60% no conoce herramientas o métodos para administrar el 

tiempo de forma eficaz.  

 

Gran parte de la muestra expresó que no tienen conocimiento de métodos de 

organización que pueden aplicar en su vida, por lo cual, es substancial se 

promuevan para apoyar al desarrollo y mejora del desempeño de sus estudiantes. 

 

Por lo tanto, el disponer de administración adecuada, en el campo educativo, 

abre una puerta de posibilidades de mejorar el desempeño y la concentración, 

además de detonar la creatividad e innovación en los proyectos que participen.  

Algunos ejemplos de métodos de organización del tiempo y estudio son: Método 

Pomodoro (1980), la caja de Eisenhower (1953), tabla Kanban (1950), top 3 de 

las tareas por hacer, GTD, técnica Seinfeld, entre otros más. Adicional la 

automatización y las herramientas de productividad desempeñan un papel 

fundamental en la vida personal y profesional, que permiten simplificar tareas, 

optimizar el tiempo y aumentar la eficiencia en diferentes ámbitos (Todoist, 

Trello,  Asana, One note, Notion, entre otras más) 

 

II. OBJETIVOS  
        
Objetivo General 

Reflexionar sobre el rol docente en el desarrollo de la competencia de gestión 
eficaz del tiempo en nuestros estudiantes con el propósito de proponer insumo 
para apoyar al desarrollo de la competencia.  
 
Objetivos Secundarios  

 Identificar herramientas y técnicas de la administración del 
tiempo. 

 Analizar las acciones de los estudiantes con relación a la 
administración de su tiempo. 

 Diseñar curso virtual de “Gestión eficaz del tiempo para 
adolescentes” 
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III. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

1.- Investigación documental sobre la administración del tiempo, importancia, 
estrategias, métodos y herramientas para la planificación de actividades.  
2.- Investigación de campo con la finalidad de conocer el actuar del adolescente 
en acciones específicas para abonar a la mejor administración del tiempo. 
Técnica de encuesta y herramienta el cuestionario en línea (Forms) 
3.- Análisis de resultados, aplicación de la herramienta para profundizar lo obtenido 
en investigación documental y de campo.  
4.- Diseño de curso en línea denominado “Gestión eficaz del tiempo”.  
5.- Reflexiones finales 
 

IV.  RESULTADOS 
 
Se aplicó encuesta a 237 estudiantes de la ENMS de Guanajuato, enfocada en tres 

categorías: planificación de actividades y tareas, ejecución,  y control,  obteniendo 

los siguientes resultados sobresalientes:    

a) Planificación  
 

 

La gráfica 1 muestra que en general los estudiantes conocen las tareas que deben 

realizar cada día pero en la gráfica 2 indica que “a veces dedican tiempo a planear 

su trabajo” 121 de 237 estudiantes. 

147, 
62%

88, 37%

2, 1%

1.-Conozco las tareas 
que debo realizar cada 

día 

Frecuentemente

A veces

Nunca

108, 
46%121, 

51%

8, 3%

2.- Dedico tiempo a 
planear mi trabajo

Frecuentemente

A veces

Nunca
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La gráfica 3 afirma que la mayoría de los estudiantes que contestaron la encuesta 

nunca utilizan agendas como apoyo en la planificación y la gráfica 4  “a veces o 

nunca” elaboran plan en función de las tareas a realizar.  

 

En la gráfica 5 se concluye que los estudiantes “a veces” calculan el tiempo de 

realización de cada tarea y la gráfica 6 muestra que “ a veces” hacen lista de tareas, 

las jerarquiza y las realiza en ese orden.  
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Frecuentemente
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Frecuentemente

A veces

Nunca

67, 28%
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b) Ejecución  
 

 

 

La gráfica 7 muestra que “ a veces” ejecutan las tareas en tiempo previsto, y la 

gráfica 8       reafirma la anterior en el sentido de que “ a veces” administran el 

tiempo satisfactoriamente durante la realización de actividades, lo que se puede 

concluir es que regularmente no logran realizar las actividades propuestas en el 

tiempo requerido.  
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La gráfica 9 demuestra que “en ocasiones” les alcanza el tiempo para realizar lo que 

quieren por lo cual en la gráfica 10 se confirma que frecuentemente hacen tareas 

los fines de semana. 

  

c) Control  
 

 

La gráfica 11 muestra que a veces controlan la ejecución de lo que planifican, y 

gráfica 12 que en ocasiones revisan el cumplimiento de lo planificado.  
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La gráfica 13 clarifica que frecuentemente los estudiantes tienen identificadas las 

causas por las cuales pierden el tiempo, por lo que se reafirma lo expuesto en la 

gráfica 14 que a veces tienen buen control de su tiempo.  

En general, el estudiante se caracteriza en la etapa de planificación de 

actividades para gestionar el tiempo por conocer las tareas que deben realizar 

cada día, pero  solo “a veces” dedican tiempo a planear su trabajo, nunca 

utilizan agendas como apoyo en la planificación y “a veces o nunca” elaboran 

plan en función de las tareas a realizar, por lo cual ocasionalmente calculan el 

tiempo de realización de cada tarea, las enlistan, las jerarquizan y las realizan 

en ese orden. Con respecto a la ejecución y avance de tareas, algunas veces 

las logran en tiempo previsto, por lo que en ocasiones administran el tiempo 

satisfactoriamente durante la realización de actividades; lo que se puede 

concluir es que regularmente no logran realizar las actividades propuestas en 

el tiempo requerido y hacen tareas el fin de semana. Con respecto al control 

que ellos realizan de su planeación es que solo lo controlan a veces, por lo 

que no acostumbran a revisar el cumplimiento de lo planificado. Los jóvenes 

tienen conocimiento de las causas por las que pierden el tiempo y solo en 

ocasiones tienen un buen control del mismo.  

Emanado de los resultados obtenidos en la encuesta se propone generar curso 

virtual con el propósito de potenciar la competencia de gestión eficaz del tiempo en 

los estudiantes y en cualquier miembro de la sociedad.  

Diseño de curso 

El  curso dota de consejos y tips para eliminar hábitos que frenan el éxito en la 

realización de actividades, mediante acciones concretas y enfocadas. Además, 

proporciona métodos, técnicas y herramientas para la administración del tiempo.  
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Imagen 2. Icono de curso virtual en nodo.ugto 

Link: https://campusdigital.ugto.mx/course/view.php?id=8971 

 

Competencia general 
Desarrollar la capacidad de identificar y valorar la importancia fundamental de la 
gestión efectiva del tiempo en la vida personal y profesional, con el fin de aplicar 
métodos y herramientas adecuadas para administrarlo de manera eficiente, 
optimizando el desempeño y logrando resultados satisfactorios en cualquier ámbito. 

Contenidos temáticos 
1. ¿Qué es la gestión del tiempo y por qué es importante? 
2. Barreras y desafíos en la gestión del tiempo 
3. Técnicas y herramientas para la gestión eficiente del tiempo 

Es importante mencionar que los créditos del curso pertenecen a la Universidad de      

Guanajuato.  

V. CONCLUSIONES 
 

Para lograr con éxito que el joven determine sus prioridades, con los recursos 

disponibles y considerando como primordial el tiempo, debe conocer 

mecanismos de registro, seguimiento  y control e inclusive contar con medidas 

correctivas, todo lo anterior para potenciar la competencia de gestión eficaz del 

tiempo.  

 

La administración del tiempo implica la planeación de actividades, la 
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organización de las mismas y el autocontrol, por lo que es necesaria la 

responsabilidad y autonomía del adolescente.  

El establecimiento de metas, planificación y monitoreo son importantes, además 

de contar con herramientas de auto-monitoreo, incidir en sus hábitos de estudios 

y motivar a que practique actividades extracurriculares.  

 

La institución educativa debe fomentar prácticas sobre la gestión eficaz del 

tiempo en los estudiantes, los profesores son los responsables en este sentido, 

con el propósito de mejorar el desempeño del adolescente y que lo adopte como 

hábito.  Existen diversidad de estrategias para la administración del tiempo que 

se abordan en el curso virtual propuesto.  La automatización y las herramientas 

de productividad se han convertido en aliados indispensables para hacer frente 

a los desafíos actuales y alcanzar el éxito en las actividades diarias. 
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Resumen 

Abstract 

Palabras Clave: Innovación, Salud, Mercado, Cannabinoides. 

I. Introducción 

A raíz de las modificaciones realizadas en el año de 2017 al Código Penal Federal 

y a la Ley General de Salud, se permitió el uso con finalidades científicas y clínicas 

de los cannabinoides, es decir, de las moléculas presentes en la planta de la 

Marihuana (Cannabis sativa L.), dando un espacio de oportunidad para el desarrollo 

de investigaciones con dichas moléculas; es importante mencionar que dentro de 

estas modificaciones a la ley se rechazan la producción y síntesis de la materia 

prima. 

Con lo anterior nos damos cuenta que, dentro de la cadena de valor de producción, 

la síntesis, comercialización y distribución de los fármacos cannabinoides, en la 

legislación actual solo rechaza categóricamente la producción de la planta de la 

marihuana, y esto se debe principalmente a dos razones: 

mailto:*rviguri1800@alumno.ipn.mx
mailto:rodolfo.viguri.c@gmail.com
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1) Nuestro país en seguimiento a los diversos tratados internacionales que ha 

firmado para el control y eliminación de los estupefacientes (varios de los 

cuales ha ratificado) se puede mencionar que uno de los más importantes es 

la adhesión de México al régimen internación de control de drogas de la 

Organización de las Naciones Unidas, si bien es cierto que el reglamento de 

dicho sistema permitía a cada país miembro establecer regulaciones sobre 

las drogas, los medios de atender las adicciones y aquellas formas de control 

de las mismas, se considera que México por presión de Estados Unidos, 

rechazando su tradición de uso tradicional de la planta de la Marihuana, opto 

por una tolerancia cero hacia todo aquello que en ese momento se consideró 

un estupefaciente. 

2) Las condiciones climatológicas que tiene México propician que diversas 

plantas precursoras de los estupefacientes crezcan con facilidad, situación 

que históricamente ha sido aprovechada por grupos delincuenciales, por ello 

las legislaciones en torno a los cannabinoides realizadas en 2017 buscan 

negar que grupos fuera de la ley, se conviertan de la noche a la mañana en 

grandes empresarios en el sentido administrativo al legalizar un mercado que 

han monopolizado(Reed et al., 2020). 

Por lo que, si bien, se espera que la regulación de los fármacos cannbinoides pueda 

ayudar a disminuir el uso de opiáceos en el área de la salud, y generar un 

crecimiento a la farmacopea mexicana, estos medicamentos solo se encuentran 

hasta el momento permitidos para su importación y bajo ciertas condiciones. 

Para profundizar sobre estas condiciones es importante hacer un pequeño 

paréntesis para comprender a profundidad los cannabinoides y su clasificación 

farmacológica; dentro de la planta de la marihuana (Cannabis sativa L.) se 

encuentran más de sesenta  moléculas o también presentadas como ingredientes 
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activos, no es un número que deba de extrañarnos pues es una media normal para 

algunos tipos de plantas, incluso haciendo un símil con la adormidera (Papaver 

somniferum) tiene un aproximado de cincuenta y ocho elementos activos de los 

cuales destacan morfina, codeína, alcaloides, lípidos, y glúcidos; regresando a la 

marihuana de los principales ingredientes activos las investigaciones se han 

centrado en cuatro moléculas principales(Pérez Correa & Ruiz Ojeda, 2018):  

 Tetrahidrocannabinol (THC) en sus variantes de delta nueve (∆9-THC) y delta 

ocho (∆8-THC) de las moléculas más conocidas por sus capacidades 

psicoactivas y que dependiendo de la concentración generan alucinaciones, 

molecula por la cual la marihuana fue clasificada como una droga por el 

Régimen Internacional de Control de Drogas de la ONU. 

  Cannabinol (CBN) molécula con ligeros efectos psicotrópicos asociados a 

su estrecha similitud molecular con el TCH, pero que principalmente tiene 

efectos en la modulación de las respuestas inmunes del cuerpo humano. 

 Cannabidiol (CBD) elemento sin capacidades psicotropicas, mas investigado 

para su uso clínico y que tiene capacidades antiespasmódicas y 

neuroprotectoras. 

 Cannabigerol (CBG) elemento con mayores capacidades para atender 

molestias físicas en las personas, pero de baja concentración natural en la 

planta Cannabis sativa L. en comparación con el CDB, menos del 1%. 

Parte de los elementos a tomar en cuenta cuando se habla de los fármacos 

cannabinoides, y en general de cualquier medicamento es la protección que se da 

a los mismos mediante patentes para así resguardar las fórmulas de medicamentos 

y permitir al inventor o propietario de la patente tener la capacidad de explotar, por 

al menos 10 años, su propio invento. 
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II. Metodología 

La primer parte de esta investigación consta de una revisión narrativa, donde se 

utilizó un análisis hermenéutico  con base en Beuchot(Beuchot, 2015) que se 

identifica en un primer momento por el establecimiento de objetivos claros de la 

investigación y un sustento teórico. Posteriormente con se procederá a la 

comprensión del texto para el interés de la investigación, complementado por una 

investigación de campo y en análisis hermenéutico sé podrán exponer los datos 

obtenidos de ambas fuentes, abriendo la oportunidad de la obtención de nuevos 

conocimientos. 

 Adicionalmente Se ha realizado una búsqueda de las patentes registradas en el 

sistema de localización en la gaceta de la propiedad industrial sobre el registro de 

patentes de las principales moléculas asociadas a los cannabinodes, mencionadas 

previamente, bajo código de clasificación internacional de patentes que identifica 

como A61K 31 /352 a todas las preparaciones medicinales que contienen 

carbociclos, por ejemplo, los canabioles. 

Para la Investigación en campo se han visitado los diversos eventos relacionados 

con los cannabinoides a lo largo del 2023 realizados en lugares públicos, que 

tuvieran difusión mediante redes sociales y que no se encontraran en zonas de 

tolerancia o de manifestaciones, ejemplo de estos lugares son el Word Trade 

Center, Pepsi Center, Explanada de la Alcaldía Coyoacán, Macroplaza Iztapalapa, 

Centro de Convenciones Expo-Reforma, Centro de Convenciones Tlatelolco; la 

elección de los lugares se debe a que asi se garantiza que alguna autoridad, ya sea 

de la alcaldía está enterada de la situación y, en el caso de los centros de 

convenciones, que los dueños y promotores del evento tienen los permisos para la 

exhibición y venta de productos relacionados a los cannabinoides(Peralta Martínez, 

2009). 
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III. Resultados 

Los resultados serán expuestos en tres partes: la primera estará enfocada a la 

literatura y conocimientos teóricos expuestos dentro del campo de los 

cannabinoides; la segunda parta abarcará los principales resultados encontrados 

tras la búsqueda de patentes en la plataforma del Instituto Mexicano de Propiedad 

Industrial (IMPI); y finalmente se terminará con los resultados obtenidos de 

investigación en campo sobre los productos y servicios encontrados en los 

principales eventos sobre el tema realizados durante el año de 2023. 

1. Principales elementos recuperados de la revisión bibliográfica. 

Dentro de la literatura se puede encontrar que los cannabinoides han modificado su 

estatus en los mercados al rededor del mundo, pero que esté cambio de estatus 

depende en gran medida de las políticas públicas y los mecanismos de ingreso, 

regulación y supervisión de los cannabinoides para fines médicos. 

Lo anterior no significa una regulación laxa en términos administrativos y que da 

facilidades de libre paso a los artículos que se presuponen como fármacos, o que 

solo se enfocan en la comercialización y venta, sino que, por el contrario, que los 

gobiernos se preocupan por identificar que exista una regulación completa en todos 

los eslabones de la cadena de valor(Watson et al., 2019). 

Se busca, por lo tanto, que desde la producción de la materia prima (Cannabis sativa 

L.) hasta la recolección, la síntesis, transporte, comercialización y puntos de venta; 

por ejemplo, para la materia prima se considera que tiene que tener un seguimiento 

y una cosecha cuidadosa ya que la planta puede ser un vector de transmisión de 

Salmonela y E.Coli (Escherichia coli), además se busca que al momento de la 

síntesis se tengan concentraciones de al menos intermedias, entre CBD y THC, 

puesto que la literatura especializada expone que los medicamentos con 
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concentraciones 1:1 de estas moléculas tienen mejores beneficios para la salud que 

aquellos con concentración única de CBD o CBG.  

La transportación de las materias primas y los medicamentos ya sintetizados, se 

tienen que realizar bajo los lineamientos de sanidad establecidos para el transporte 

de medicamentos, por lo que el uso de camiones, barcos o aviones con sistemas 

de refrigeración son parte clave de este movimiento, pues con ello los estados 

garantizan la inocuidad de los fármacos, casos como este se dan en Países Bajos, 

donde, incluso son líneas de transporte diferentes aquellas que transportan 

marihuana con fines recreativos a aquellos que la transportan para la síntesis de 

medicamentos(Reid, 2020). 

Finalmente hablando de la comercialización, uno de los puntos principales es que 

los promocionales sobre los medicamentos, o su uso lúdico, no puede ser 

presentado durante los denominados horarios familiares, para evitar así un 

acercamiento sin cuidado de los infantes y adolescentes a dichos elementos. 

2. Resultados de la búsqueda de patentes. 

Si bien existen diversas plataformas para el rastreo de patentes la preferida fue la 

plataforma SIGA 2.0 disponible en la página de Instituto Mexicano de Propiedad 

Industrial (IMPI), tras la búsqueda en la plataforma antes mencionada en un primer 

momento está arrojó 661 resultados, que, al hacer el filtro de farmacología, se 

redujeron a 167 y tras su posterior análisis se descartaron 46 pues sus propios 

títulos no se encontraban asociados a temas farmacológicos. 

Enfocado lo anterior a los temas de investigación es importante mencionar que son 

estos 46 resultados los que nos ayudan a obtener una idea general de cómo se 

encuentra el mercado mexicano para la aceptación de fármacos cannabinoides, y 

es de suma importancia mencionar que esto no significa que los productos ya se 
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encuentren disponibles en el mercado, si nos ayuda a comprender cuales pueden 

ser las áreas de oportunidades que existen en torno a los mismos(Isunza Vizuet, 

2023). 

Tenemos ejemplos claros de grandes empresas como: GW PHARMA LIMITED, 

empresa de origen inglés cuyas patentes versan sobre modos de administración de 

cannabis, derivados naturales y sintéticos tales como bombas de aspersión, 

formulaciones sublinguales y aerosoles. Lo anterior enfocados en la generación de 

fármacos que puedan tener un espectro de uso a enfermedades específicas como 

el atender epilepsia, esclerosis tuberosa, dolor neurótico, auxiliares en el 

tratamiento de cáncer.  

Un punto sumamente interesante a mencionar es que por un lado tenemos las 

patentes mencionadas previamente que se pueden considerar patentes de uso 

general, es decir que se han importado desde otros usos y se han actualizado hacia 

la vinculación de los mismos con cannabinoides, por ejemplo, los inhaladores para 

enfermedades respiratorias crónicas, como el asma, patentarse con una nueva 

composición farmacológica derivada de los cannabinoides; pero existen patentes 

que por el contrario se encuentran en un área de uso muy específica, como la 

patente de invención de Geoffrey Guy y Volker Knappertz, cuya invención es el uso 

de cannabinoides en el tratamiento de convulsiones asociadas al síndrome de 

Lennox-Gastaut. 

Adicionalmente tenemos el uso de composiciones farmacológicas con fines para 

usos no humanos, como es el caso de una patente de uso de composiciones con 

base en Cannabis sativa L. en abejas, para incrementar la producción de miel. 

La búsqueda y análisis de patentes nos permiten comprender la manera en la cual 

el mercado mexicano se verá bombardeado por diversas compañías internacionales 
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que ya se encuentran al acecho, por lo que podemos exponer que México se 

posiciona como un lugar interesante de inversión a nivel mundial sobre productos, 

ya sean farmacológicos o no, derivados de cannabinoides, situación que se 

fortalece al exponer los resultados de las investigaciones en campo. 

3. Resultados de investigaciones en campo 

Vinculados a los resultados sobre el rastreo de patentes con finalidad de 

comercialización, también se han celebrado diversos eventos relacionados con los 

diversos usos de Cannabis sativa L. y sus derivados, si como sus principales formas 

de consumo. 

Dentro de los eventos realizados uno de los puntos claves a analizar es que estos 

versaron sobre 2 ejes principalmente, aquellos relacionados a la mejora en la 

calidad de vida y los usos lúdicos, es importante mencionar que aquellos 

relacionados a la mejora en calidad de vida no necesariamente significaban 

fármacos, sino que también se incluían tintura, gotas, cataplasmas y cremas cuyas 

finalidades eran variadas pues tenían un amplio espectro de productos desde la 

atención a problemas fisiológicos tanto como a cuidado de la piel. 

Uno de los principales elementos a destacar de la investigación de campo es que la 

mayoría de los eventos realizados de exposición sobre productos derivados de 

Cannabis sativa L. fueron en su mayoría en lugares de tipo privado, sin embargo, si 

existieron eventos en lugares públicos. 

Los principales resultados observados es que se daba una mayor visibilizarían a los 

elementos lúdicos, en un primer momento al mercado minorista, es decir, aquellos 

productos enfocados en el consumo personal o de uso inmediato, estos fueron 

desde variedades de plantas para inhalación, productos con alguna molécula 

derivada de la marihuana, principalmente THC, pero también productos inspirados 
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en su uso y consumo como playeras y posters, además de ropa hecha con fibras 

de cáñamo(Pérez Correa & Ruiz Ojeda, 2018). 

Además, se encontraron en este tipo de convenciones en un segundo lugar de 

aparición, por denominarlo de alguna manera, fue la venta de productos al mayoreo 

en el sentido de promotores de grandes casas de distribución con presencia 

internacional con la finalidad de surtir a los pequeños vendedores de estos 

productos a nivel nacional, ejemplo de esto fue la presencia reiterada de “Valle 

Bistro” en todos los eventos, públicos o privados, sobre cannabinoides, empresa 

con sede en Estados Unidos enfocada en el ámbito mayorista, con finalidades 

recreativas. 

Finalmente, uno de los elementos más delegados dentro de este tipo de eventos 

fueron la parte de calidad de vida, y aun menor la presencia de fármacos o 

elementos relacionadas a su investigación, pues si bien se notaba una cierta 

presencia esta se encontraba en su mayoría al final del recorrido sugerido de los 

eventos, incluso promotores que tenían elementos de calidad de vida y lúdicos 

tendían principalmente a presentar primero los elementos de tipo lúdicos(Mercurio 

et al., 2019). 

Un punto que no se encuentra directamente relacionado con los productos con base 

en Cannabis sativa L.  y sus derivados fue que en todos los eventos realizados se 

encontraron diversos stands de organizaciones civiles que presumían ayudar a las 

personas a obtener un amparo para el consumo lúdico en la CDMX, ya sea 

individual o comunitario, al momento de los eventos estos solo solicitaban el llenar 

unos formularios con datos de contacto y se informaba que se contactarían con ellos 

después, un punto relevante fue que al preguntarles sobre amparos para la 

importación de medicamentos pocos de ellos afirmaban poder llevar este tipo de 
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juicios, fortaleciendo la noción que los eventos tenían una finalidad más que nada 

lúdica. 

IV. Conclusiones 

-Las nuevas cadenas de valor que se han estado estructurado en torno a los 

cannabinoides, se han visto enfocadas principalmente en los ámbitos lúdicos, 

dejando de lado la parte clínica que es la que mayor falta hace. 

-La discusión publica y los estigmas asociados a los cannabinoides como elementos 

puramente vinculados a drogas han secuestrado la discusión sobre los temas 

farmacológicos, donde lo lúdico lejos de ayudar a lo farmacológico, lo retrasa. 

-La noción de que el mercado mexicano no se encuentra preparado para la 

introducción de cannabinoides se rechaza al momento de identificar que ya existen 

registros de todo tipo para la protección de propiedad industrial. 

-Existe una estigmatización hacia los usuarios de los cannabinoides en general, 

pero el peso del estigma recae en la forma en la que estos son presentados ante la 

sociedad, es decir, varia si se presenta como un medicamento o una tintura, por 

ejemplo. 

-Los estigmas relacionados a los cannabinoides en su cadena de valor han 

generado un interés tibio por las empresas mexicanas a entrar en este mercado, 

que ya se encuentra bien acechado por grandes firmas internacionales 

-Existen grupos que buscan mediante vías civiles el uso de estas sustancias para 

fines lúdicos, que pueden empujar los usos clínicos, pero las vías si bien están 

establecidas, son lentas y no siempre vinculantes a temas legislativos. 
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-Se presenta que México tiene una oportunidad como ninguna otra de incorporarse 

al mercado de valore internacional de los cannabinoides en cualquiera de sus faces 

siempre y cuando se permita y fortalezca estas bases, dejando de lado los estigmas 

relacionados a los cannabinoides, usos y medios de producción. 

-El mercado internacional ha cambiado y por ente la incorporación y 

reestructuración de cadenas de valor son las que marcan los índices de desarrollo 

de una nación sobre todo si puede aprovechar sus medios tradicionales y 

oportunidades nuevas para el desarrollo del área de la salud. 

-Los nuevos medicamentos con base en cannabis son de los elementos más 

investigados a nivel internacional desde áreas interdisciplinarias, es necesario que 

México realice este tipo de proyectos con la finalidad de no quedar relegado a 

simplemente aplicar resultados ajenos a la realidad nacional. 

-Las medicina en México presenta una nueva área de oportunidad de tratamientos 

alternativos para padecimientos severos en la población y no debe 

desaprovecharla. 

 

V. Bibliografía. 

Beuchot, M. (2015). Elementos esenciales de una hermenéutica analógica. 

Diánoia, 60(74), 127–145. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-

24502015000100006&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

Isunza Vizuet, G. (2023). Innovación y desarrollo local. In Innovación y Desarrollo 

Local. Universidad La Gran Colombia. 



 

2763 
 

Mercurio, A., Aston, E. R., Claborn, K. R., Waye, K., & Rosen, R. K. (2019). 

Marijuana as a Substitute for Prescription Medications: A Qualitative Study. 

Substance Use and Misuse, 54(11), 1894–1902. 

https://doi.org/10.1080/10826084.2019.1618336 

Peralta Martínez, C. (2009). Etnografía y métodos etnográficos. Análisis Revista 

Colombiana de Humanidades, 33–52. 

Pérez Correa, C., & Ruiz Ojeda, A. (2018). Marihuana en México: el peso de la 

prohibición (p. 72). CIDE. 

Reed, M., Kioumarsi, A., Ataiants, J., Fedorova, E. V., Iverson, E., Wong, C. F., & 

Lankenau, S. E. (2020). Marijuana sources in a medical marijuana 

environment: dynamics in access and use among a cohort of young adults in 

Los Angeles, California. Drugs: Education, Prevention and Policy, 27(1), 69–

78. https://doi.org/10.1080/09687637.2018.1557595 

Reid, M. (2020). Medical Cannabis and Recreational Marijuana: Patient 

Perceptions, Stigma, and Gender During a Time of Emerging Legalization. 

ProQuest Dissertations and Theses, 369. 

http://pitt.idm.oclc.org/login?url=https://www.proquest.com/dissertations-

theses/medical-cannabis-recreational-marijuana-

patient/docview/2488698941/se-

2?accountid=14709%0Ahttps://pitt.primo.exlibrisgroup.com/openurl/01PITT_IN

ST/01PITT_INST:01PITT_INST??ur 

Watson, T. M., Hyshka, E., Bonato, S., & Rueda, S. (2019). Early-Stage Cannabis 

Regulatory Policy Planning Across Canada’s Four Largest Provinces: A 

Descriptive Overview. Substance Use and Misuse, 54(10), 1691–1704. 

https://doi.org/10.1080/10826084.2019.1608249 



 

2764 
 

 TITULO DEL PROYECTO: DISEÑO, ANÁLISIS SENSORIAL DE UNA CREMA 

DE VEGETALES ADICIONADA CON LACTOSUERO 

Ma. Cristina Vázquez-Hernández1§, Luis A. Noriega-González1, Selene Gálvan-Gómez1, 

Erandi Natalia García-Vázquez1, Ma. Maricela Caballero Palacio1 

1Profesor-Investigador. Tecnológico Nacional de México/IT Roque. Carretera Celaya – J. Rosas, 

Km 8. C.P. 38110. Roque, Celaya. Guanajuato. México. 

§Autor responsable: ma.vh@roque.tecnm.mx 

Resumen 

La tendencia de la industria alimentaria es el desarrollo de alimentos con 

características funcionales, que puedan disminuir la incidencia de enfermedades 

crónico-degenerativas. Las cremas, sopas y consomés son productos altamente 

consumidos en México (4 de cada 5 personas), sin embargo, los productos 

comerciales que actualmente se encuentran en el mercado tienen un alto contenido 

calórico debido a la adición de grasas vegetales y almidones, además de que 

contienen conservadores químicos y un alto contenido de sodio. El lactosuero es un 

subproducto del proceso de elaboración de diversos tipos de quesos, contiene 

proteína de alto valor biológico y fácil digestión. El objetivo de este trabajo fue 

diseñar la formulación, elaborar y evaluar sensorialmente una crema de vegetales 

adicionada con lactosuero para ofrecer al público en general una alternativa de 

alimento con alto valor nutrimental. Los resultados mostraron que de las 4 formulas 

diseñadas la fórmula 02 fue la que presento las mejores características sensoriales 

en cuanto apariencia y sabor, con la mayor aceptación por parte de los 

consumidores y 2.57 veces mayor aceptación en comparación con una marca 

comercial 
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Palabras clave: Alimento funcional, alto valor biológico, enfermedades crónico-

degenerativas. 

 

Introducción 

La alimentación y el estilo de vida son factores que influyen directamente en el 

estado de salud, y por tanto en el riesgo de contraer enfermedades. Dicho riesgo se 

ve incrementado por el sedentarismo y malos hábitos alimentarios, como el 

consumo excesivo de grasa y carbohidratos, así como la ingesta deficiente de fibra 

(Meléndez-Sosa et al., 2020). 

La elección de alimentos determina el estado nutricional y por consiguiente la 

propensión a padecer o no alguna enfermedad no congénita. Actualmente, en 

México 4 de cada 10 personas mayores de 15 años padecen de sobrepeso y 

obesidad, la prevalencia de diabetes es de 22.8 %, además de que el INEGI reportó 

en 2020 que más de 30 millones de mexicanos padecen de hipertensión arterial (1 

de cada 4), (ENSANUT, 2018; INEGI, 2020). Lo anterior es un indicativo de la 

necesidad de realizar cambios en el plan alimenticio de la población para disminuir 

la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas y no congénitas. 

Una opción para realizar estos cambios es ir incorporando poco a poco alimentos 

que además de saciar a las personas tengan un beneficio a su salud, por ejemplo, 

alimentos elaborados con vegetales con alto contenido de antioxidantes 

adicionados con proteína no convencional y con características sensoriales 

agradables para el consumidor. En México existe una gran demanda de sopas de 

diversa índole, cuatro de cada cinco personas consumen a diario cualquiera de los 

siguientes preparados alimenticios: caldos, sopas de pasta, sopas tipo crema y 

consomés.  
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El lactosuero es un subproducto de la industria láctea, el cual comúnmente se 

desecha o se utiliza para la alimentación de animales (Cerdos principalmente). Este 

producto es una excelente fuente de nutrientes principalmente proteínas 

(lactoglobulinas) que tienen un alto valor biológico y además es fuente de péptidos 

bioactivos (Muset et al., 2017; Mazzorra-Manzano & Moreno-Hernández, 2019). 

El objetivo de este trabajo fue formular, elaborar y analizar sensorialmente una 

crema de vegetales adicionada con lactosuero, con alto valor nutrimental que 

ofrezca a los consumidores un alimento práctico que puedan consumir como parte 

de una alimentación saludable apta para el público en general a partir de los dos 

años de edad. 

 

Materiales y métodos 

Material biológico. El lactosuero utilizado fue obtenido del proceso de elaboración 

de queso ranchero procesado en el Taller de Lácteos del Tecnológico Nacional de 

México Campus Roque y proporcionado por el M.C. Serafín Ramírez Estrada. Los 

vegetales fueron brócoli, espinaca, acelga y zanahoria fueron cultivados en las 

parcelas del Tecnológico Nacional de México Campus Roque extensión Apaseo el 

Alto, ubicada en el Km 11 de la carretera Apaseo el Alto – Jerécuaro y 

proporcionados por el M.C. Luis A. Noriega González. Los condimentos de la marca 

Kirkland (Sal de ajo en polvo) y el resto de los ingredientes fueron adquiridos en la 

empresa COSTCO de Celaya.  

Metodología de elaboración del producto. Los vegetales fueron seleccionados, 

lavados con agua corriente y sanitizados con una solución de cloro granulado (10-

20 ppm) (García-Robles et al., 2017). Posteriormente fueron troceadas y escaldadas 

por separado durante 3-5 minutos. Los vegetales y los aditivos fueron pesados de 
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acuerdo a las formulaciones diseñadas a partir de una fórmula base y optimizadas 

utilizando el complemento SOLVER de Excel. Posterior al pesaje los ingredientes 

fueron molidos hasta formar un pure mediante la adición de lactosuero en una 

licuadora Marca Oster velocidad media durante 1 minuto. El pure fue transferido a 

un recipiente de acero inoxidable con la cantidad de lactosuero de acuerdo a cada 

formulación y colocada a fuego bajo durante 30 minutos (Torres & Gambarroti, 

2017). 

Análisis sensorial. Se realizó un análisis sensorial con 50 panelistas no entrenados 

(50:50 mujeres/hombres, edad de 18-25 años), mediante una prueba de 

preferencia, utilizando una muestra de referencia (Crema Campbells® de Brocoli), 

con una escala de Linkert de 5 puntos) (Pedrero & Pangborn, 1997)  

 

Resultados y discusión 

Utilizando una fórmula base se diseñaron 4 formulaciones de crema, modificando la 

cantidad de los ingredientes y siguiendo la misma metodología modificada 

propuesta por Torres & Gambarroti en 2017 (Cuadro 1). Estas formulaciones fueron 

sometidas a un análisis sensorial para conocer la aceptación por parte del 

consumidor. Los resultados mostraron que la fórmula 02 fue la más aceptada, ya 

que tenía mejor sabor y color característico, la fórmula 03 tenía mayor sabor a 

zanahoria (ya que esta tenía mayor proporción de este vegetal) y fue desagradable, 

aunque mejoraba su color, comparada con la fórmula 01. En cuanto a las fórmulas 

02 y 04, estas eran muy parecidas en cuanto al atributo de apariencia y sabor por 

lo cual la fórmula 04 fue descartada (Figura 1 y 2). 

Cuadro 1. Formulaciones de una crema de vegetales adicionada con lactosuero. 
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Ingredientes  Cantidad 

Fórmula 01 Fórmula 02 Fórmula 03 Fórmula 04 

Brócoli 30 g 30 g 30 g 20 g 

Espinaca 15 g 15 g 8 g 15 g 

Acelga 15 g 15 g 15 g 20 g 

Zanahoria 20 g 10 g 30 g 25 g 

Fécula de Maíz 5 g 4 g 5 g 4 g 

Margarina 10 g 10 g 10 g 10 g 

Ajo 0.5 g 0.5 g 2 g 0 g 

Sal 4.5 g 5.5 g 0 g 4 g 

Consomé de pollo 0 g 0 g 0 g 2 g 

Lactosuero 170 g 170 g 170 g 170 g 

Leche evaporada 30 g 30 g 30 g 30 g 
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Fig. 1. Crema de vegetales (Fórmula 01). 

 

 

Fig. 2. Resultados de la prueba de preferencia de las formulaciones de la crema 

de vegetales. 

La segunda prueba realizada a las cremas fue una prueba de preferencia entre la 

fórmula 02 que mostro mayor preferencia con una crema comercial (Crema 

Campbells® de Brocoli), los resultados se muestran en la figura 3. En esta figura se 

observa que la fórmula 02 desarrollada en este proyecto fue preferida 2.57 veces 
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más que la marca comercial, cabe mencionar que una ventaja competitiva de la 

fórmula 02 es que no contiene conservadores químicos añadidos, es reducida en 

sal, almidones y sin grasa añadida.  

 

Fig. 3. Resultados de la prueba de preferencia entre la crema de vegetales de la 

fórmula 02 y la crema de marca comercial. 

Como lo menciono Torres & Gambarroti en 2017, los consumidores son cada día 

más exigentes en cuanto al tipo de alimentos que ingieren, lo chal ha provocado un 

incremento en la demanda de alimentos con alto valor nutrimental y con 

características sensoriales agradables de acuerdo al tipo de producto, en este caso 

las cremas de vegetales listas para consumirse. La mayoría de los alimentos de 

este tipo contienen aditivos como por ejemplo conservadores, son altos en sodio, 

grasa, azúcar y almidones, lo cual puede aumentar la incidencia de enfermedades 

crónico-degenerativas. El producto (Formula 02) elaborado en este trabajo ofrece al 

consumidor un producto que cumple con los requerimientos actuales del público en 
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general preocupado por tener una mejor alimentación que pueda reflejarse en una 

mejor calidad de vida. 

 

Conclusión 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede concluir que la crema de vegetales 

formulada y elaborada (Formula 02) es una alternativa de consumo ante las 

demandas actuales de alimentos que además de saciar el hambre contribuyan a 

disminuir la incidencia de enfermedades y mejorar el estado nutricio de los 

consumidores. 
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Resumen 

De acuerdo a datos obtenidos por el INEGI observamos que gran porcentaje de las 

Pequeñas y medianas empresas de la ciudad  de Naranjos Veracruz aun no cuentan 

con una formalidad en su totalidad ante las diferentes instancias nacionales 

correspondientes, donde los principales factores son la desinformación y la falta de 

recursos económicos. Por lo tanto, el presente trabajo se centró en recopilar 

información adecuada de cómo darse de alta en las diferentes instancias  según el 

giro de cada una de las empresas y de esta manera brindarles la información para 

que puedan realizar los trámites y registros correspondientes. Por ello mediante una 

investigación cualitativa realizada a 5 empresas de la zona de Naranjos Veracruz, 

pudimos observar la información que requería cada una de ellas. Posteriormente 

con los datos recabados de la investigación diseñamos diagramas del proceso de 

registro que debe seguir cada una de las empresas con la finalidad de que los 

dueños  pudieran comprender de la mejor manera posible el proceso que deben de 

seguir para formalizarse. Como último paso de nuestra investigación, la información 

recabada y diseñada para cada empresa, fue expuesta a los dueños de los 

establecimientos, explicándoles de manera detallada cada uno de los procesos que 

debe seguir así como la documentación que deben presentar para darle una 

formalidad total a su empresa. Como punto final, se le ofreció la ayuda a los 

establecimientos para que puedan realizar sus trámites correspondientes tanto en 
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las cámaras de comercio y en todas las instancias nacionales a las que pertenecen 

según el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM).   

Palabras clave 

Estrategias, Establecimiento formal, Emprendedores, Empresa. 

Abstract 

According to data obtained by INEGI we observe that a large percentage of small 

and medium enterprises in the city of Naranjos Veracruz still do not have a formality 

in its entirety before the different corresponding national agencies, where the main 

factors are misinformation and lack of economic resources. Therefore, this work 

focused on gathering adequate information on how to register in the different 

instances according to the line of business of each of the companies and thus 

provide them with information so that they can carry out the corresponding 

procedures and registrations. Therefore, through qualitative research conducted in 

5 companies in the area of Naranjos Veracruz, we were able to observe the 

information required by each of them. Later, with the data collected from the 

investigation, we designed diagrams of the registration process that each of the 

companies must follow so that the owners could understand in the best possible way 

the process they must follow to become formalized. As the last step of our research, 

the information collected and designed for each company was presented to the 

owners of the establishments, explaining in detail each of the processes that must 

be followed as well as the documentation that must be presented to give total 

formality to their company. As a final point, help was offered to the establishments 

so that they can carry out their corresponding procedures both in the chambers of 

commerce and in all the national instances to which they belong according to the 

Mexican Business Information System (SIEM). 

Keywords 

Strategies, Formal establishment, Entrepreneurs, Company. 

XI. Introducción 

De acuerdo con la información de los Censos Económicos 2019, estos 

establecimientos informales son aquellos que tienen a cinco o menos personas 
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ocupadas; no pagan contribuciones patronales o regímenes de seguridad social ni 

otras prestaciones sociales; y no forman parte de una empresa con varios 

establecimientos, además, no cuentan con personal proporcionado por otra razón 

social y no tienen pagos a otra razón social que contrata al personal y se los 

proporciona; no tienen gastos por servicios contables, legales y de administración; 

no tienen gastos por asesoría comercial, mercadotecnia. 

La inseguridad, los altos gastos (pago de luz, agua, telefonía) y los altos impuestos 

son los principales problemas a los que se enfrentan las pymes y los grandes 

establecimientos, seguidos del exceso de trámites gubernamentales para operar, 

altos costos de materias primas o mercancías comercializadas y la competencia 

desleal, informó el INEGI. 

En base a los datos obtenidos por la página virtual del Sistema de Información 

Empresarial Mexicano (SIEM) obtuvimos datos de más de 367 empresas de la zona 

de Naranjos lo cual nos muestran un gran porcentaje de pymes que aún no cuentan 

con una formalidad total en sus empresas, eso se debe a diferentes factores, 

algunos por ser empresas tradicionales que se han venido creando con el paso de 

los años, mientras otras se han visto en la necesidad de ofrecer un servicio.  

Para poder llevar a cabo nuestra investigación, nos basamos en el método de 

investigación de las ciencias sociales, ya que realizamos análisis estadísticos para 

obtener un diagnóstico preciso de las Pymes de la zona de Naranjos Veracruz y 

saber así el estado en el que se encontraban cada una de ellas en cuestiones de 

legalidad; además de las encuestas realizadas a las empresas, también usamos la 

técnica documental de manera que, realizamos investigaciones en páginas web, 

plataformas y libros digitales para poder fundamentar la información que le 

brindamos a los establecimientos.  

XII. Metodología 

Para la compilación de información  de nuestra investigación  utilizamos una 

metodología mixta, como primer paso utilizamos una metodología documental 

buscando las empresas que no contaban con un establecimiento totalmente formal 

dentro de la zona de Naranjos Veracruz obteniendo dichos datos de la página del 

SIEM, como siguiente paso se utilizó una metodología cuantitativa al realizar 

encuestas a las 5 empresas que investigamos para conocer más acerca de cómo 
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estaban constituidas legalmente, como último paso se empleó una metodología 

cualitativa de acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas aplicadas pudimos 

compilar la información que necesitaba cada una de ellas  y brindársela por medio 

de trípticos para que puedan realizar sus trámites dándole una mejora a sus 

empresas 

Investigación de los negocios informales en Naranjos, Veracruz. 

Como primera actividad realizamos una investigación documental, obteniendo datos 

precisos y confiables desde la página virtual de Sistema de Información Empresarial 

Mexicano (SIEM) de la zona de Naranjos, Ver., extrayendo así de esta página, los 

datos de 367 empresas que no están dadas de alta o no tienen su formalidad 

completa. 

Selección de los negocios por medio de la matriz MPC 

Después de haber seleccionado las 20 empresas, realizamos una matriz MPC para 

determinar con cuáles vamos a trabajar para apoyarlas en su proceso de dada de 

alta, a continuación, se muestra en la matriz, la calificación que le fuimos otorgando 

a cada uno de los negocios donde su puntaje menor es 0,0 = (poca importancia) y 

su puntaje mayor 2.0 = (alta importancia); así como también el rating de cada 

negocio se evalúa del 1 al 4, siendo  1 = gran debilidad, 2 = Debilidad menor, 3 = 

Fuerza menor y 4 = Gran fortaleza. 

Tabla 1.- Matriz MPC de las 20 empresas seleccionadas. 

 
MATRIZ 
MPC 

 

Artículos 
para 
fiestas 
infantiles 
papel y 
fiestas 

Artesanías 
de piñatas 

Artesanías 
y artículos 
para el 
hogar 

Artesanías 
Naranjos 

 
Bella 
regalos 

Factores 
clave 

Pondera
ción  

Ratin
g  

Punt
aje  

Rati
ng  

Puntaj
e  

Rati
ng  

Puntaj
e  

Rati
ng  

Puntaj
e  

Rati
ng  

Puntaj
e  

Empresa 
formal 

0.21 2 
0.4

5 
3 0.50 4 0.30 2 0.20 2 0.30 

Tamaño de 
la empresa 

0.19 4 
0.5

0 
3 0.45 4 0.50 3 0.25 3 0.50 
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Empresa 
productora 
o de 
servicio. 

0.22 4 
0.5

0 
4 0.80 4 0.80 4 0.80 3 0.45 

Establecida 
en la zona 
de naranjos 

0.20 4 
0.8

0 
4 0.50 4 0.45 4 0.50 4 0.80 

Esta 
registrada 
en alguna 
cámara 
empresarial 

0.18 3 
0.2

0 
4 0.30 4 0.50 1 0.18 4 0.30 

TOTAL 1  
2.4

5 
 2.55  2.55  1.39  2.35 

 

  
Bloquera 
aviación 

Cooperati
va del 
ITSNa 

Elaboració
n de 
bísquet 

Carpintería  

Juguetería 
electrónica 
y varios 
Candy 

Factores 
clave 

Ponder
ación  

Rati
ng  

Punt
aje  

Rati
ng  

Punt
aje  

Rati
ng  

Punt
aje  

Rati
ng  

Punt
aje  

Rati
ng  

Punt
aje  

Empresa 
formal 

0.21 3 
0.

50 
3 

0.3
0 

2 
0.3

0 
2 

0.2
0 

3 
0.4

0 

Tamaño de la 
empresa 

0.19 3 
0.

60 
2 

0.3
0 

2 
0.4

0 
3 

0.3
0 

3 
0.5

0 

Empresa 
productora o 
de servicio. 

0.22 4 
0.

80 
4 

0.8
0 

4 
0.8

0 
4 

0.8
0 

2 
0.4

5 

Establecida 
en la zona de 
naranjos 

0.20 4 
0.

60 
4 

0.6
0 

4 
0.4

5 
4 

0.5
0 

4 
0.7

0 

Esta 
registrada en 
alguna 
cámara 
empresarial 

0.18 4 
0.

70 
2 

0.4
0 

3 
0.2

0 
1 

0.2
0 

4 
0.5

0 

TOTAL 1  
3.

2 
 2.4  

2.1
5 

 2  
2.5

5 
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Café 
Único 

Cafetería 
los 
almendros 

Big 
quesadilla
s 

Carnes Tony 
Compra y 
venta de 
quesos 

Factores 
clave 

Ponder
ación  

Rati
ng  

Pun
taje  

Rati
ng  

Punta
je  

Rati
ng  

Pun
taje  

Ratin
g  

Punt
aje  

Ratin
g  

Punt
aje  

Empresa 
formal 

0.21 2 0.20 3 0.50 3 0.30 3 0.45 2 0.30 

Tamaño de 
la empresa 

0.19 2 0.25 3 0.45 3 0.25 3 0.40 3 0.30 

Empresa 
productora o 
de servicio. 

0.22 3 0.50 4 0.60 4 0.50 4 0.80 4 0.60 

Establecida 
en la zona 
de naranjos 

0.20 4 0.50 4 0.50 4 0.80 4 0.50 4 0.50 

Esta 
registrada 
en alguna 
cámara 
empresarial 

0.18 2 0.18 4 0.30 3 0.22 3 0.30 4 0.30 

TOTAL 1  1.63  2.35  2.07  2.45  2.00 

 

  

Arysu renta 
de 
manteles y 
mobiliario 

Aluminios 
Casandra 

Clases de 
regularizaci
ón 

Bodega de 
talabarterí
a barón 

Cicap 

Factores 
clave 

Ponder
ación  

Rati
ng  

Punt
aje  

Rati
ng  

Punt
aje  

Rati
ng  

Punt
aje  

Rati
ng  

Punt
aje  

Rati
ng  

Punt
aje  

Empresa 
formal 

0.21 3 0.50 2 0.22 3 0.30 2 
0.2

0 
2 0.20 

Tamaño de 
la empresa 

0.19 3 0.60 2 0.30 3 0.50 3 
0.4

0 
3 0.25 

Empresa 
productora o 
de servicio. 

0.22 4 0.80 4 0.50 4 0.80 4 
0.5

0 
3 0.50 

Establecida 
en la zona 
de naranjos 

0.20 4 0.60 4 0.50 4 0.60 4 
0.4

0 
4 0.50 
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Esta 
registrada 
en alguna 
cámara 
empresarial 

0.18 4 0.50 2 0.25 3 0.50 1 
0.2

0 
1 0.18 

TOTAL 1  3  1.77  2.7  1.7  1.63 

Para poder escoger 5 empresas con las que trabajaremos de las 20 anteriormente 

seleccionadas se realizó  una matriz del perfil competitivo tomando en cuenta 5 

factores clave, y de esta manera al ir calificando a  las 20 empresas, tomamos en 

cuenta a las empresas que salieron con un puntaje más bajo de 2 ya que de  esta 

manera nos dimos cuenta que esas eran las empresas a las cuales le hacía falta 

formalizarse ante las  instancias pertinentes y trabajar posteriormente con ellas y 

brindarles las información de cómo formalizarse, a continuación, se mencionan las 

empresas con las que vamos a trabajar:  

Aluminios    Casandra, Artesanías naranjos, Talabartería Barón, Café Único, CICAP 

Investigación sobre el proceso de alta de empresas y los tipos de empresas. 

Se realizó una investigación documental para poder comprender del debido proceso 

para dar de alta una empresa y poder darle formalidad. Identificando los tipos de 

empresas que existen explicándolo.  

Proceso para dar de alta una empresa  

1. Si se desea comienza con el proceso de dar de alta una empresa se debe 

comenzar por establecer el tipo de empresa que va a crear; la problemática que la 

empresa ayudará resolver y el público objetivo al que ofrecerá su producto o 

servicio.  

2. Se debe realiza un autoanálisis con el propósito de evaluar si cuenta con las 

habilidades y conocimientos requeridos para llevarla a cabo. Contempla desde la 

parte especializada y técnica relacionada con el producto o servicio que deseas 

ofrecer, hasta la parte administrativa, financiera, de ventas y marketing del negocio.  

3. Si se desea considerar la participación de otros socios. De ser así, elegirlos 

estratégicamente. Una vez que se hayas hecho, fijar cuál será la participación y los 

roles y responsabilidades de cada uno.  

4. Evalúa las expectativas en materia de seguridad, estabilidad y comodidad 

personal 5. Desarrolla un plan de negocios. Este documento es indispensable ya 
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que te permite identificar y poner a prueba todos los escenarios de la creación de tu 

empresa sin aún haber asumido riesgo alguno como, por ejemplo:  

Descripción de la empresa, definición de Productos y/o servicios, mercado y estudio 

de mercado, competencia, estrategia de marketing y comercialización, estructura 

organizacional, plan financiero y análisis de riesgos.  

Diseño, aplicación e interpretación de la información de cédulas diagnósticas. 

Una vez que diseñamos la encuesta, procedimos a aplicárselas a los encargados 

de los negocios para poder obtener los datos de cada una de estas empresas y 

poder así realizar las matrices MEFE, MEFI. 

 

Tabla 2.-Matriz de evaluación de factores internos 

 PONDERACION 
O, O – I, O 

CALIFICACION 
1-4 puntos 

PUNTUACION 
 PONDERADA 

FORTALEZAS 

Tienen conocimiento de las 
cámaras de comercio y 
empresariales.  

0,07 1 0.07 

Consideran de gran 
importancia darse de alta ante 
la cámara correspondiente 
para ser más formales. 

0,10 2 0.2 

DEBILIDADES 

No cuentan con los recursos 
económicos suficientes para 
formalizarse. 

0,10 3 0.3 

No contar con un acta 
constitutiva. 

0,15 2 0.3 

No pagar el impuesto IVA 0,05 3 0.15 

No contar con RFC 0,10 3 0.3 

Desconocen el proceso para 
inscribirse al registro estatal 
de contribuyentes sobre 
nómina.  

0,05 2 0.1 
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Falta de inscripción en los 
planes y programas de 
capacitación y adiestramiento 
según la secretaria de trabajo. 

0.18 3 0.54 

Desconocen los beneficios 
que ofrece el instituto 
nacional del derecho de 
autor. 

0.20 3 0.6 

TOTAL 1.00   

 

Tabla 3.-Matriz de evaluación de factores externos. 

 
PONDERACION 
0,0 -1,0 

CALIFICACION 
1-4 puntos 

PUNTUACION 
 
PONDERADA 

OPORTUNIDADES 

La cámara que conocen 
la mayoría de las 
empresas es la CANACO. 

0.20 3 0.6 

Estar registrado en un 
régimen fiscal. 

0.18 2 0.36 

Contar con los servicios 
que brinda la secretaria de 
economía. 

0.17 3 0.51 

 0.10 2 0.2 

AMENAZAS 

No estar registradas en el 
sistema de información 
empresarial mexicano. 

0.10 2 0.2 

Falta de licencia de uso de 
suelo y funcionamiento 
municipal. 

0.15 1 0.15 

No estar dado de alta en la 
seguridad social. 

0.10 2 0.2 

Falta de inscripción en los 
planes y programas de 
capacitación y 
adiestramiento según la 
secretaria de trabajo. 

0.10 1 0.1 



 

2782 
 

TOTAL 1.0   

En las matrices anteriores, las empresas encuestadas cuentan con algunos de los 

registros para dar formalidad a sus empresas, pero carecen de otros registros por 

falta del conocimiento de la información y la importancia que tienen para su empresa 

como para sus empleados.  

 

Diseño del proceso de registro en las instancias nacionales. 

Una vez que conocimos la información de cada una de las empresas se realizaron 

diagramas de flujo para una mayor comprensión de cómo cada una de las empresas 

debe registrarse, la documentación que debe presentar y en qué orden. 

Imagen 1.-Diagrama de flujo de la empresa Café Único 
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Presentación del proceso de registro en los negocios. 

Nos presentamos en las 5 empresas con las que trabajamos mostrándole la 

información anteriormente recopilada para dárselas a conocer por medio de un 

tríptico donde les mencionábamos las instancias nacionales en las que podían darse 

de alta para poder tener mayor formalidad como empresas, tomando en cuenta que 

la información brindada fue seleccionada de manera personalizada para cada una 

de las empresas dependiendo del giro al que se dedican. 

Actividad 7. Proceso de registro en base a las necesidades de cada negocio. 

Acudimos a cada una de las empresas para brindarles la información recaba de 

acuerdo a sus empresas brindándosela por medio de trípticos, donde contenía la  

información detallada de como poder darle formalidad a sus empresas ante las 

instancias nacionales. De acuerdo a lo que los dueños de las empresas nos 

mencionaron, se interesaban en el siguiente registro. 

● Café único: Darse de alta en la cámara correspondiente  

● Vidrios y aluminios Casandra :Decidió no hacer ningún cambio  

● Talabartería Barón: Acta constitutiva , Cámara correspondiente 

● CICAP: Acta constitutiva, Registro del comercio público, Registro federal de 
contribuyente 

● Artesanías Naranjos: RFC, Acta constitutiva, Registro público de comercio. 

 

XIII. Resultados 

De acuerdo al estudio realizado a las cinco empresas con las que trabajamos, el 

estado en el que se encuentran cada una de ellas es preocupante; debido a que la 

mayoría respondieron que no tienen conocimiento de las instancias nacionales 

como lo es la Secretaría de Economía (SE), mucho menos las cámaras de 

comercio, algunos de los empleados de estas empresas tampoco cuentan con 

seguro social, algunos dijeron que su empresa ni si quiera cuentan con algún 

régimen fiscal, otros dijeron que desconocían el tema. 

Según lo indicó cada empresa, nos dimos a la tarea de trabajar con cada una de 

ellas de acuerdo a las necesidades que tenía y les diseñamos su proceso para darse 
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de alta ante las instancias, así como investigar el proceso que deben de realizar de 

todos los registros que les falta; cabe mencionar que de las cinco empresas con las 

que trabajamos, dos son del sector de servicios, otras dos del sector industrial y la 

última es de comercio, fue en base a ello que les diseñamos diagramas donde 

explicaremos de manera más clara el paso a paso que deben de seguir para 

formalizarse. 

Una vez que se les proporcionó la información a los establecimientos, les 

explicamos también de qué se encarga cada secretaría, como se pueden registrar 

en cada una de ellas, así como en las demás dependencias, ya que desde un celular 

o una computadora lo pueden hacer. Los dueños de las empresas con las que 

trabajamos lograron resolver sus dudas, pues ya que algunos de ellos nos 

preguntaron acerca de los costos que tiene el registrarse o dar de alta su empresa 

en las dependencias, en donde podían hacer sus trámites, en qué les beneficiaría 

formalizar su empresa, etc.  

 

XIV. Conclusiones 

Realizar este proyecto, ha sido un gran retos a lo largo de mi carrera estudiantil y 

también a nivel personal, ya que realizar esta investigación de campo, conocer más 

sobre los negocios que uno ordinariamente ve es algo impactante, ya que, a pesar 

de aparentar ser negocios profesionales, que saben lo que es su trabajo y en lo que 

consiste cada actividad que realizan dentro de ellos me di cuenta que prefieren 

mantenerse digamos, en un estado de “bajo perfil” debido a que no quieren 

formalizar como tal sus negocios por el alto costo que les solicita las instancias, la 

cantidad de requisitos que les solicitan a la hora de hacer su registros, pero 

principalmente, los empresarios prefieren no pagar ningún tipo de impuesto si es 

posible ya que esto les genera más gasto y por ende menos ganancias.  

La situación económica en México siempre ha estado difícil, pero desde la pandemia 

en el 2020 que dejó muchos desempleados los cuales tuvieron que buscar la 

manera de subsistir ideando ventas o servicios que lograran mantenerse al margen 

con la demás competencia, sin embargo, esto les ocasiono también que se 

conviertan en negocios informales. En lo personal, considero que las dependencias 

que buscan que cada vez más negocios se registren dentro de ellas, también así 
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implementen estrategias para que más empresarios puedan formalizar sus 

negocios, también mi recomendación sería que se haga más publica la información 

de lo que consiste cada una de las empresas y los beneficios que les ofrecen a los 

negocios. De esta manera, las personas no se verían tan afectadas 

económicamente y a su vez se verían beneficiadas siendo respaldadas por estas 

dependencias que las haría valer como empresas formales. 

Al principio, la economía informal hacía referencia solamente, a un conjunto de 

personas que, su actividad económica, no estaba dentro de los estándares 

establecidos por la sociedad y el gobierno. Dicha actividad, cobró mayor fuerza 

cuando se incorporaron pequeños negocios, capaces de comerciar bienes y 

servicios. Sin embargo, esta situación se identificó como un problema, porque 

operaban al margen de la legalidad. Esto no quiere decir que, la informalidad deba 

vincularse con actos delictivos. Más bien, se encuentra fuera de norma, porque no 

contribuye con el pago de impuestos. Se esperaba que este fenómeno disminuyera, 

pero, no fue así. En la actualidad, la economía informal, es característica de los 

países en desarrollo, como México. 

Como pudimos observar en el trabajo anterior la mayor parte de la zona de Naranjos 

se compone de pequeñas y medianas empresas, por lo cual varias de ellas son de 

carácter familiar, existiendo muy poca asociatividad en su forma jurídica de 

organización. 

Como objetivo principal de esta investigación fue conocer si los empresarios que no 

contaban con la información requerida para que pudieran darles formalidad a sus 

empresas, después de aplicarle una encuesta a dichas empresas pudimos observar 

que varios de ellos no conocían ciertas instancias por lo cual no estaban dados de 

alta en ellas. 

Por ello existe una baja participación de los empresarios de las microempresas en 

organizaciones o gremios, lo cual denota una situación de desventaja en relación 

con las medianas y grandes empresas, ya que al no ser unas empresas formales 

tienen más desventajas para poder comercializar su producto y poder tener una red 

mayor de clientes. 
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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general describir de qué 

manera se desarrolla el Design Thinking en los distintos comercios encuestados, 

así como también la preferencia de atención de los clientes, en busca de un diseño 

que permita brindar una mejor calidad de atención. 

El Design Thinking ayuda en los procesos de gestión del cambio para lograr tratar 

con los tres factores presentes en cualquier proceso de cambio. la discrepancia, la 

pertinencia y la eficacia, las empresas son capaces de dotar de sentido a las 

estrategias y cambios a través de otras herramientas visuales que identifiquen, 

organicen, reúnan y prioricen la información. 

Los participantes fueron varias empresas en distintos ramos comerciales en los 

cuales por medio de diagnósticos se encontraron problemáticas como la falta de 

innovación en los procesos de producción, así como también la carencia de esta 

misma en el resguardo de los productos terminados, lo que generaba quejas y 
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descontentos por parte de los clientes. Se les aplicó una encuesta, entrevistas 

preguntándoles sobre la importancia de cada paso de la herramienta propuesta y 

luego se aplicó una rubrica a su trabajo de diseño. La metodología utilizada para 

este trabajo de investigación desarrolla un enfoque cualitativo, con alcance 

descriptivo y aborda un diseño de tipo fenomenológico. 

Los resultados que se lograron recabar de este trabajo de investigación están en 

función de las variables trabajadas, por un lado, el Design Thinking, que evidenció 

una baja en la capacidad de conseguir novedad en las propuestas presentadas. 

Las conclusiones también se generaron de manera independiente, por un lado, 

enfocar el Design Thinking como una herramienta eficiente para fomentar no solo 

un proceso más ordenado de diseñar sino a su vez conseguir que la creatividad esté 

presente para conseguir resultados eficientes en las propuestas, de cómo 

desarrollar y potenciar cualidades comerciales ante los clientes, hasta mostrarles a 

los participantes con claridad, el manejo de servicios de manera frecuente que 

permitan establecer desde el principio las cualidades que se requieren para 

desarrollar un producto creativo. 

Palabras clave 

Design Thinking, Innovación, Negocios. 

 

Abstract 

The general objective of this research work is to describe how Design Thinking is 

developed in the different stores surveyed, as well as the customer service 

preference. 
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Design Thinking is developed in the different stores surveyed, as well as the 

customer service preference, in search of a design that allows providing a better 

quality of service. 

Design Thinking helps in change management processes to deal with the three 

factors present in any change process: discrepancy, relevance and effectiveness, 

companies are able to make sense of strategies and changes through other visual 

tools that identify, organize, gather and prioritize information. 

The participants were several companies in different commercial sectors in which, 

through diagnostics, problems were found such as the lack of innovation in 

production processes, as well as the lack of innovation in the storage of finished 

products, which generated complaints and dissatisfaction on the part of customers. 

A survey and interviews were applied, asking them about the importance of each 

step of the proposed tool and then a rubric was applied to their design work. The 

methodology used for this research work develops a qualitative approach, with a 

descriptive scope, and addresses a design that is 

descriptive in scope and a phenomenological design. 

The results obtained from this research work are based on the variables worked on, 

on the one hand, the Design Thin 

Keywords 

Design Thinking, Innovation, Business. 

XVI. Introducción 

De acuerdo con el Reporte de Crédito de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas en México de Konfío, “cerca de un 50% de las empresas encuestas 
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muestran que su producción o el tamaño de clientes no ha logrado escalar con el 

paso de los años”. Esto mismo ha provocado que cerca del 33 % de estos negocios 

fracasan en su primer año y solo el 35 % sobrevive pasados los cinco años de 

operaciones. 

La presente investigación tiene como fin diseñar una propuesta de modelo de 

negocio con respecto a la innovación de los negocios basado en el comercio de sus 

productos, utilizando la metodología Design Thinking, a partir de la identificación de 

una oportunidad de mejora potencial en el mercado y negocios de la ciudad de 

Naranjos Veracruz, se les aplicaron entrevistas preguntándoles sobre la importancia 

y funcionamiento de la herramienta. 

Los resultados que se lograron recabar de este trabajo de investigación están en 

función de las variables trabajadas, por un lado, el Design Thinking, que evidenció 

con la guía de observación y las encuestas a los clientes en diferentes comercios, 

que se necesita mayor identificación con la problemática del cliente logrando así 

crear prototipos para las empresas que dieran solución y agilizaran el tiempo de 

producción de estas mismas, así como también la presentación y la preservación 

de los productos. 

XVII. Metodología 

Por la naturaleza del proyecto podemos decir que se realizó una investigación Mixta 

ya que para realizar la investigación se utilizaron dos métodos en conjunto, la 

cualitativa en razón de que busca analizar el problema mediante la interpretación y 

comprensión hermenéutica de los procesos y resultados de la influencia del Design 

thinking en las micro empresas y la cuantitativa debido a que para la recopilación 

de algunos datos fue necesario aplicar diferentes técnicas de recolección de estos 
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mismos como entrevistas y encuestas, esto para saber si se obtuvieron los 

resultados esperados con la aplicación del Design Thinking. 

Investigación de microempresas en Naranjos, Veracruz. 

Para poder seleccionar las empresas con las que se trabajaría en la investigación 

se realizó una búsqueda de negocios en el Instituto Nacional De Estadística y 

Geografía encontrando un total de 2478 pymes en la ciudad de Naranjos Amatlán, 

Veracruz. 

Figura 26 PYMES Naranjos Amatlán 
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Selección de los negocios 

Para realizar la selección de empresas fue necesario realizar una Matriz de Perfil 

Competitivo y con esto poder seleccionar las empresas que eran candidatas para la 

aplicación del Design Thinking. 

Figura 27 MPC Carnicería  

 

Diseño, aplicación e interpretación de cedulas diagnosticas en los negocios. 

Después de haber seleccionado las empresas con las cuales se trabajaría, se 

realizó un diseño de diagnóstico de acuerdo a los requerimientos de cada una para 

después este mismo ser aplicado en los negocios y con este mismo al tener una 

interpretación guiarnos más respecto a lo que se buscaba lograr 

Las preguntas realizadas consistían en conocer si habían presenciado innovaciones 

a lo largo del tiempo en sus producciones y otras preguntas como ¿Qué 

herramientas o utensilios suelen utilizar?, ¿Cuánto tiempo les lleva la producción de 

esta misma?, ¿Existe algún limitante que impida la fabricación de la carne? (por 
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ejemplo, el clima, el estado del animal, etc.), etc, recabando de esta manera toda la 

información posible. 

4. Identificación de las etapas del Desing Thinking   

Como el nombre lo dice esta actividad consistió en realizar una investigación sobre 

las etapas del Desing Thinking.  

En esta misma encontramos que las 5 etapas del Design Thinking consistían en 

Empatizar esto para que las personas sientan que forman parte del proceso y se 

adhieran fácilmente a las soluciones que se proponen. 

Definir, esto para analizar la información y las observaciones recopiladas en la 

primera fase, para encontrar el problema y empezar a idear cómo hacerle frente 

definiendo un objetivo. 

Idear, una vez definidos los objetivos llega el momento de generar ideas, esto puede 

ser mediante lluvias de ideas o diferentes métodos como el 365.  

Prototipar, en este punto después de haber seleccionado la idea que cubría con las 

necesidades del gerente y los clientes se crean los prototipos, estos son un punto 

intermedio, previo a la solución definitiva. 

Evaluar, finalmente después de haber terminado la presentación de los prototipos 

se evalúan para conocer si cumplieron con las necesidades de los clientes y 

gerentes. 

Diseño, aplicación y procesamiento de datos de las cedulas de evaluación 

para los clientes. 

En este apartado se diseñar las encuestas y con estas recabar información y 

encontrar los puntos de mejora con los cuales se trabajo 
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Se realizaron preguntas dirigidas hacia los clientes en donde se les cuestionaba el 

nivel de satisfacción que estos tenían, entre las preguntas que se les realizaba 

estaban algunas como “¿Qué productos a adquirido?,¿Cómo le fue entregado su 

producto?, ¿esta satisfecho con la atención y el producto, que sugerencias para 

mejorar nos da, etc. 

 Diagnóstico de las necesidades del cliente. 

Posteriormente se le aplico la encuesta diseñada a los gerentes y clientes de las 

empresas, con la información obtenida realizar una Matriz de evaluación de factores 

externos e internos logrando de este modo encontrar las oportunidades de mejora 

dentro de los negocios seleccionados. 

Figura 28 MEFE Carnicería. 
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Figura 29 MEFI Carnicería. 

 

Generación de ideas creativas para el valor agregado del negocio. 

Una vez encontradas las oportunidades de mejora mediante el método 365 se 

realizó una recolección de ideas innovadoras, así mismo seleccionando la que 

cubría con las necesidades de los clientes y gerentes. 

CARNICERIA “CRUZ “ 

METODO: 365 

RONDA 1 PERSONA 1 PERSONA 2 PERSONA 3 

Doble bolsa para la 

manteca 

Cambiar la bolsa de 

plástico por una de un 

material más resistente  

Fomentar el uso de 

recipientes reutilizables 

Obsequiar 

recipientes para la 

manteca 

Crear un empaque 

resistente  

Crear una caja térmica 

que mantenga los 

productos frescos y libre 

de moscas  

Esperar a que la 

manteca se enfrié 

para empaquetarla 

Mejorar la calidad de los 

productos 

Crear un recipiente que 

mantenga la manteca 

como fresca  
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RONDA 2 Bolsas más 

resistentes  

Limpiar los cueros 

precocidos  

Agregar luz que 

mantenga los 

chicharrones calientes 

Mejorar la atención 

a clientes 

Un mantel antibacterial 

para colocar la carne 

Hacer promociones  

 Empacar los 

chicharrones en un 

papel absorbente  

Mesa de acero inoxidable 

con estructura para 

colgar carne  

Crear una página oficial 

en Facebook  

RONDA 3 Hacer los productos 

frescos 

Modificar un toldo para 

ponerle tela anti moscas  

Crear una etiqueta para 

los productos  

Compensaciones al 

cliente 

Ser más cuidadoso con 

el manejo de los 

productos  

Mejorar la atención al 

cliente  

Botes para la 

manteca  

Mejorar la apariencia  Mejorar la calidad de los 

productos. 

IDEA 

SELECCIONADA: 

Mesa de acero inoxidable con estructura para colgar la carne y 

desmontable para llevarla a las plazas. 

Elaboración de la idea creativa en prototipo. 

Ya seleccionadas las ideas con las que se trabajó, se elaboraron las ideas 

seleccionadas, primero mediante softwares de diseño donde se estructuro el 

prototipo seleccionado y las medidas que este tendría. 

Posteriormente se realizó el prototipo a nivel escala para ser presentado a clientes 

y gerentes. 
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 Muestra de prototipo al líder de negocio Y adecuaciones 

En esta actividad se como lo indica el nombre, se mostro el prototipo al líder de 

negocio y se realizaron las sugerencias mencionadas por el gerente. 

 Muestra del prototipo a los clientes y adecuaciones   

Para finalizar se mostraron los prototipos a escala a los clientes y se les aplico una 

encuesta para conocer el nivel de satisfacción que tenían respecto a estos mismos. 

De acuerdo a la escala aplicada tuvimos un 90% de satisfacción, dándonos a 

entender que el otro 10% se puede utilizar para mejorar  

Figura 31 Escala del 1 al 10, sobre nivel de satisfacción. 

 

Figura 30 Prototipo Carnicería. 
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XVIII. Resultados 

En el presente trabajo de investigación se propuso dar mejoras a las empresas de 

la zona de naranjos, es por eso que se realizó una investigación donde se encontró 

un total de 2478 empresas. Para poder aplicar el Desing Thinking se realizó un 

análisis de 5 empresas de diferentes ramas por medio de una matriz de perfil 

competitivo, para dentro de los análisis seleccionar cual era más apta.  

Dentro de las encuestas realizadas pudimos detectar que estas contaban con 

oportunidades de mejora como en el caso de la carnicería cruz; esta contaba con 

un 23.6% de satisfacción del cliente esto a causa de defectos en la presentación del 

producto. Por lo que se buscó mejorar la presentación de esta misma y adaptar las 

necesidades del cliente. Con esta investigación se logró adaptar las necesidades 

del cliente a las mejoras e innovación de los productos o en algunos casos en los 

procesos de producción de estos mismos.  

Después de ser aceptado por los gerentes este se presentó a los clientes para que 

de igual manera esperar sus opiniones y adaptarlas de acuerdo a los comentarios 

recibidos.  

En general, podemos decir que la presentación de los prototipos tanto a clientes 

como a gerentes nos dio buenos resultados, aunque con la oportunidad de seguir 

realizándoles mejoras a cada uno de estos, tomando en cuenta las opiniones 

recibidas por parte de los encuestados, ya que en cada caso y tomando en cuenta 

la constante necesidad de mejoras y el gran avance de las tecnologías es necesario 

estar en continua innovación.  

Además gracias a las encuestas realizadas al indagar sobre si el prototipo satisfacía 

sus necesidades nos encontramos con que el 60% de los encuestados afirmo que 

supero sus expectativas y el otro 40% dijo que resolvía sus necesidades lo que nos 
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muestra que si hay oportunidades de mejora que se pudieran realizar en los 

prototipos y esto lo confirma la pregunta en donde se les cuestiono sobre la calidad 

de las innovaciones presentadas, el 80% dijo que eran de excelente calidad y el otro 

20% afirmo que eran de buena calidad. 

Es por eso que tomando en cuenta también las opiniones recibidas como 

sugerencias se les puede realizar mejorías y actualizaciones, en el caso del 

prototipo de la panadería se recibió como recomendación aplicar luz para cada 

compartimiento y así controlar de mejor manera el calor generado en cada uno de 

estos, aunque también se les puede agregar un termómetro con el cual se pueda 

controlar el calor de estas mismas. En el caso del prototipo de la mesa desmontable 

de para la carnicería, se propuso aplicar como mejoría colocar un canal para el 

correcto desagüe de los fluidos de la carne, aunque esto se puede mejorar aún más 

colocando ganchos con más resistencia y de acero inoxidable. En el caso de la 

hielera para las tortillas esta puede ser adaptada de acuerdo a la capacidad 

necesaria para almacenar, aunque, también se le puede aplicar mejorías en la 

calidad del material necesitado. Por otra parte, en el caso de la quesería se buscó 

agilizar el proceso de producción ya que con la aplicación de esta herramienta el 

tiempo de producción sería menor, además de integrar las mejorías mencionadas 

por los clientes encuestados, otras de las adaptaciones que se le pudieran aplicar 

son la adaptación de la calidad del material para la producción de esta prensa, 

haciéndola de acero inoxidable. En la empresa textil hay aún más oportunidades de 

mejoras ya que en estas no solo se crean osos tienen más productos a los cuales 

se les puede generar un paquete para ser entregado adecuado para las 

necesidades de cada producto.  
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De cierta manera cada prototipo puede ser innovado constantemente haciendo que 

el método de Desing Thinking se pueda aplicar nuevamente generando más ideas 

innovadoras mejorando los productos e incluso los procesos de producción. 

XIX. Conclusiones 

El objetivo del proyecto fue Integrar la disciplina del Desing Thinking en la 

productividad de los negocios como competencia empresarial y con esto realizar 

mejoras en los procesos de producción y hasta en los mismos productos de la mano 

de la innovación y las opiniones de los gerentes y clientes. Es por eso que se logró 

hacer la presentación de 5 productos que mejorarían la presentación, el tiempo de 

producción, y la calidad de los productos finales. 

En el caso de la panadería se diseñó una Vitrina que contaba con luz y calefacción 

para poder preservar el pan caliente por más tiempo, además de poder preservar el 

sabor de este mismo.  

En la tortillería se hizo la mejora en el almacenamiento de las tortillas, esto por medio 

de una hielera que contaba con tela aluminizada que es un material eficiente para 

mantener el calor y estas se conservaran más tiempo sin sudar. 

La carnicería se diseñó una mesa desmontable con protección para evitar las 

moscas y esta pueda ser fácilmente transportada. 

De manera distinta a en la quesería se buscó agilizar el proceso de producción por 

lo que se realizó una prensa para poder exprimir el queso en menor tiempo y con 

mayor agilidad. 

En la industria textil al igual que los otros se buscó mejorar la presentación del 

producto final por lo cual se diseñó una caja que contara con adecuaciones para 

lograr que el producto interno no se moviera al ser transportado. 
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Es por eso que pudimos llegar a concluir con que este proyecto nos mostró la 

importancia de innovar y que además aplicando el Desing Thinking correctamente 

se pueden obtener resultados favorables, además de que la utilización de este 

método es favorable para aquellos que no cuenten con experiencia para innovar y 

requieran de una guía para esto. La aplicación de este mismo nos dio la capacidad 

de analizar a detalle las etapas que se deben tener para realizar una innovación, 

además de que esta no solo se pude aplicar en los productos también en los 

procesos de producción de estas mismas. 
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RESUMEN 

El artículo "Diplomacia Científica e Internacionalización de la Investigación: Hacia la 
Globalización de la Educación en Escenarios Emergentes", aborda la importancia 
creciente de integrar la ciencia en las relaciones diplomáticas y la promoción de una 
investigación más globalizada, especialmente en contextos educativos emergentes. 
La diplomacia científica, como herramienta en las relaciones internacionales, busca 
fomentar la cooperación transfronteriza en investigación y ciencia para enfrentar 
desafíos globales y fortalecer lazos entre naciones. El artículo destaca cómo la 
internacionalización de la investigación contribuye al avance de la educación global, 
permitiendo a las instituciones educativas y a los investigadores ampliar sus 
horizontes, participar en redes internacionales y mejorar la calidad y el impacto de 
sus investigaciones. Enfatiza la importancia de las colaboraciones internacionales 
en el avance científico y tecnológico, y como estas pueden impulsar soluciones 
innovadoras a problemas mundiales. En este contexto, la educación desempeña un 
papel crucial, la internacionalización en la educación superior, por ejemplo, no solo 
implica el intercambio estudiantil y académico, sino también la integración de 
perspectivas globales en los currículos, la colaboración en la investigación y el 
desarrollo de competencias interculturales. El artículo argumenta que la educación 
globalizada es esencial para preparar a los estudiantes para un mundo 
interconectado y en constante cambio. Además, se discuten los desafíos y 
oportunidades que la diplomacia científica y la internacionalización presentan, 
incluyendo la necesidad de políticas efectivas que fomenten la cooperación 
internacional y el intercambio de conocimientos, así como la importancia de superar 
barreras culturales y lingüísticas. En conclusión, se resalta que la diplomacia 
científica y la internacionalización de la investigación son claves para la 
globalización de la educación, promoviendo un intercambio más profundo de 
conocimientos y experiencias entre países y culturas, y preparando a los 
estudiantes para contribuir y prosperar en un mundo globalizado. 
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ABSTARCT 

The article "Scientific Diplomacy and Internationalization of Research: Towards the 
Globalization of Education in Emerging Scenarios" addresses the growing 
importance of integrating science into diplomatic relations and the promotion of more 
globalized research, especially in emerging educational contexts. Scientific 
diplomacy, as a tool in international relations, seeks to promote cross-border 
cooperation in research and science to face global challenges and strengthen ties 
between nations. The article highlights how the internationalization of research 
contributes to the advancement of global education, allowing educational institutions 
and researchers to broaden their horizons, participate in international networks, and 
improve the quality and impact of their research. Emphasizes the importance of 
international collaborations in scientific and technological advancement, and how 
these can drive innovative solutions to global problems. In this context, education 
plays a crucial role; internationalization in higher education, for example, not only 
involves student and academic exchange, but also the integration of global 
perspectives into curricula, collaboration in research and the development of 
intercultural competencies. The article argues that globalized education is essential 
to prepare students for an interconnected and constantly changing world. 
Additionally, the challenges and opportunities that science diplomacy and 
internationalization present are discussed, including the need for effective policies 
that foster international cooperation and knowledge exchange, as well as the 
importance of overcoming cultural and linguistic barriers. In conclusion, it is 
highlighted that scientific diplomacy and the internationalization of research are key 
to the globalization of education, promoting a deeper exchange of knowledge and 
experiences between countries and cultures, and preparing students to contribute 
and thrive in a world globalized.  
 
Keywords: Scientific Diplomacy, Internationalization of Research, Globalization of 
Education, Emerging Scenarios 
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En la era de la evolución y los desafíos globales, la diplomacia científica y la 

internacionalización de la investigación emergen como pilares fundamentales para 

la evolución y el fortalecimiento de la educación globalizada. Estos conceptos, 

aunque distintos en sus enfoques y objetivos, confluyen hacia un propósito común: 

utilizar el conocimiento y la cooperación científica como herramientas para fomentar 

relaciones internacionales más sólidas y efectivas, así como para impulsar una 

educación que trascienda fronteras y culturas. 

La diplomacia científica se basa en la premisa de que la ciencia puede y debe 

jugar un rol crucial en las relaciones internacionales. No solo facilita la colaboración 

transfronteriza en investigación y desarrollo, sino que también sirve como un 

lenguaje común para abordar problemas globales, desde el cambio climático hasta 

las pandemias. Este enfoque promueve la idea de que el conocimiento científico 

debe estar al servicio del progreso y la paz mundial, sirviendo como un puente entre 

naciones y culturas. 

Paralelamente, la internacionalización de la investigación se enfoca en 

expandir y profundizar las colaboraciones científicas a nivel global. Esto implica no 

solo el intercambio de investigadores y estudiantes entre instituciones de diferentes 

países, sino también la integración de una perspectiva internacional en la 

investigación y el desarrollo de proyectos conjuntos que aborden temas de interés 

global. La internacionalización busca enriquecer la calidad de la investigación a 

través de la diversidad de enfoques, metodologías y contextos culturales. 

En este marco, la globalización de la educación se presenta como un 

horizonte inevitable y deseable. Las instituciones educativas, en su papel de 

formadoras de las futuras generaciones, deben adaptarse y responder a los retos y 

oportunidades que presentan estos escenarios emergentes. La integración de 

dimensiones internacionales en los currículos, la promoción de la movilidad 



 

2806 
 

estudiantil y académica, y la preparación de estudiantes para un mundo 

interconectado son aspectos clave en este proceso. 

Este artículo explora cómo la diplomacia científica y la internacionalización de la 

investigación están redefiniendo los paradigmas de la educación en el siglo XXI, 

marcando el camino hacia un sistema educativo más integrado, colaborativo y 

adaptado a las necesidades de un mundo globalizado. 

 

ENTRAMADO TEÓRICO DE ANÁLISIS 

 

Las nuevas tendencias sociales, donde la globalización enmarcada en los 

Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), formulados por la ONU en el 2015, así 

como la evolución propia que ha marcado épocas de cambios sustanciales a nivel 

global en los diferentes ámbitos de las ciencias sociales, que demarcan una 

transición en lo humanístico, científico y tecnológico, exigen cambios significativos 

de forma que esa postura evolutiva se adapte a las necesidades de las culturas, las 

sociedades y por ende de los países, donde lo cultural, lo étnico y lo purilingüístico, 

entre otros aspectos característicos de la sociedad, demarquen una posición 

representativa de como proseguir el accionar de los miembros de los diferentes 

escenarios sociales.  

Ante todo, este entramado de posturas sociales, que podría ser compleja 

pero no imposible de abordarla, se comienza a generar una posición incipiente de 

como ir dando respuestas e ir interviniendo,  la necesidades sociales que emergen 

de su evolución propia, ante las nuevas expectativas, nuevos conceptos, así como 

nuevas estructurales sociales, que surgen de una nueva forma de ver la vida y 

asumir al sujeto e interactuar en entorno sociales, que suelen manifestarse, en la 

actualidad de forma diferente.  
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Dadas las dimensionalidades de los aspectos de análisis que caracterizan el escrito 

se hace oportuno adentrarse en algunas conceptualizaciones importantes de cada 

uno de ellos a efectos de poder tener una imagen completa y concisa de su 

contenido, temática y criterio de abordaje, así se tiene;  

 

Diplomacia científica  

 

Según Nava, Mosquera y Nava (2023), la Diplomacia Científica (DC), asume 

la interpretación integral de toda una complejidad dinámica de las instituciones u 

organizaciones, con de fin de contribuir a la Investigación, el Desarrollo y la 

Innovación (I+D+I), en escenarios emergentes de desarrollo sostenible hacia la 

sustentabilidad de las sociedades, así como nuevas tecnologías en un contexto 

articulado y enmarcado en la creación de una sinergia e interacción internacional de 

apoyo sistematizado de la ciencia en contextos emergentes y de cambios 

profundos, en colaboración con las Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

formulados por la UNESCO.    

De la misma forma, según planteamientos de autores como (Patman & Davis, 2017; 

Ezekiel, 2020; Thompson, 2018), en la DC, se articula el intercambio de 

conocimientos, promoción y divulgación de la ciencia, como elemento primordial 

para el desarrollo de un país orientado hacia una base económica viable, donde las 

instituciones que forman parte del mismo, son capaces de lograr la resolución de 

problemas internos con incidencia global (Nava, Mosquera y Nava 2023).  

Haciendo un análisis - reflexivo, de la conceptualización y empoderamiento 

de la DC, se ha hecho un estudio del hilo conductor y evolutivo de la realidad de 

esta, así se tiene que; 

The Royal Society (2010), define la diplomacia científica como el uso de la 

ciencia y la tecnología al servicio de la diplomacia internacional para resolver 
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problemas globales y fomentar objetivos nacionales e internacionales. Esta 

definición resalta la importancia de la ciencia y la tecnología en la diplomacia y su 

potencial para enfrentar desafíos mundiales. La diplomacia científica se desglosa 

en tres dimensiones: 1) Ciencia en la diplomacia; 2) Diplomacia para la ciencia; y 3) 

Ciencia para la diplomacia, refiriéndose en general a la interacción entre la Ciencia, 

la Tecnología y la Innovación (CTI), la cooperación internacional y la política. 

Paralelamente, Flink y Schreiterer (2010), según Nava, Mosquera y Nava 

(2023), asemejan tres objetivos cuando los países interaccionan y dedican 

esfuerzos y recursos para la implementación o adopción de la DC, direccionados a:  

el primero de ellos, direccionado al acceso a los recursos (investigadores, 

infraestructuras/instalaciones, recursos naturales, disponibilidad presupuestaria, 

entre otros), seguidamente la promoción de los alcances y logros de un país en 

investigación y desarrollo (I+D), así como en otros activos nacionales, y finalmente 

la influencia en la opinión pública y en los responsables de la toma de decisiones. 

Comparablemente, Smith y Stirling 2006, así como Borrás y Edler (2020), sugieren 

que, además de estos objetivos aspiracionales de dirigir sistemas sociotécnicos 

hacia transiciones sostenibles, también se podría considerar que el mundo actual 

atraviesa un período de incertidumbre disruptiva, que conlleva una transición que 

puede ser abrupta o gradual.  

Ante todo el planteamiento referido anteriormente, según Nava, Mosquera y 

Nava (2023), la Diplomacia Científica (DC), asume la interpretación integral de toda 

una complejidad dinámica de las instituciones u organizaciones, con el fin de 

contribuir a la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+I), en escenarios 

emergentes de desarrollo sostenible hacia la sustentabilidad de las sociedades, así 

como nuevas tecnologías en un contexto articulado y enmarcado en la creación de 

una sinergia e interacción internacional de apoyo sistematizado de la ciencia en 
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contextos emergentes y de cambios profundos, en colaboración con las Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), formulados por la UNESCO (2015).    

En este sentido, se hace oportuno referir que la DC, manifiesta unas 

concepciones que radican en los elemento y aspectos que se refieren a 

continuación, así desde las esferas de la coyuntura en las que se fundamenta la 

DC, específicamente en Colombia, como caso de estudio, esta se caracteriza desde 

la reflexión de la analogía de acción entre diversos aspectos particulares de la 

cientificidad de los aspectos específicos de la interacción en los diferentes 

escenarios sociales, en todas sus esferas, así se tiene, la figura 1. 

Figura 1. Concepciones de la Diplomacia Científica. 

 

Fuente: Nava, Mosquera y Nava (2023). 

Esta figura nos asemeja a especificar como se ha estratificado la DC, desde 

la postura interactiva de apropiación de conocimiento, es acá donde se hace énfasis 

en la educación globalizada, direccionada por los entes o instituciones que se 
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direccionan  a la formación y/o generación de conocimiento, que se requiere en todo 

momento sea aprehensivo, direccionado, mediante planes y políticas, el 

reforzamiento de la I+D+I, de forma global, partiendo de objetivos estratégicos, 

dimensionados por los ODS formulados por la ONU (2015).   

 

Internacionalización de la Investigación 

 

En otro contexto de análisis, según Nava (2023), la internacionalización de la 

investigación se refiere a la expansión de la colaboración científica más allá de las 

fronteras nacionales, facilitando la movilidad de investigadores, compartiendo 

recursos y conocimientos, y participando en proyectos de investigación conjuntos. 

Esta práctica es esencial para abordar problemas complejos que no conocen 

fronteras y para aprovechar la diversidad de enfoques y experiencias. Ante los 

aspectos plasmados, surge entonces la necesidad de incrementar un proceso 

educativo que demarque la diplomacia y se adapte a una internacionalización 

educativa que comprende aspectos globales con rigurosidad. 

Así según lo planteado por Gacel-Ávila, 2017, citado por Nava, Mosquera y 

Nava (2023), esta se hace hegemónica, desde la acción de los siguientes aspectos: 

• Integración de una perspectiva internacional, intercultural, interdisciplinaria, y 

comparativa en los proyectos de investigación, además de plurilingüística 

• Fomento del perfil y de la experiencia internacional de los investigadores, en 

cada campo de acción, permitiendo la interacción de las diferentes esferas de la 

ciencia, dando paso así, cuando el caso lo amerite, a un análisis transdisciplinar. 

• Reclutamiento de investigadores extranjeros o con reconocimiento 

internacional, así como el reconocimiento e inclusión de investigadores nacionales 

que han formado parte de la diáspora científica. 
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• Establecimiento de proyectos de investigación en colaboración con 

instituciones extranjeras, que redundan en solución de problemas comunes y en 

conjunto, utilizando cada institución los recursos disponibles, dar soluciones 

oportunas y concretas.  

• Establecimiento de una política institucional en materia de fomento a las 

publicaciones internacionales y en colaboración internacional, permitiendo así la 

socialización e integración global de investigaciones desarrolladas en el seno de 

cada institución  

• Centros de investigación multidisciplinaria sobre temas internacionales y 

globales, desarrollar e implantar centros, unidades o grupos de investigación que 

se orienten al abordaje de problemas comunes con la integración de investigadores, 

desde las esferas de la transdisciplinariedad.  

• Organización de seminarios, cátedras y conferencias internacionales, que 

permitan la interacción de escenarios sociales, bajo la óptica de lo científico, 

humanístico y tecnológico, que permitirán la interacción global de investigaciones 

que pudieran ser congruentes en otras esferas geográficas y/o globales  

• Programas de movilidad internacional para investigadores y estudiantes de 

posgrado, que pudiera ser traspalada a estudiantes de pregrado, esto engrana con 

aspectos representativos de la Diplomacia Científica (DC).  

• Participación de los investigadores en redes internacionales, lo que 

direccionara la integración, instauración y congruencia de redes de investigación 

que partan de las necesidades investigativas como eje transversal en el desarrollo 

de la ciencia en sus diferentes áreas.  

• Participación y presentación de ponencias en congresos internacionales, 

permitiendo la socialización de investigaciones enmarcadas en diferentes 

escenarios tanto geográficos como del concepto de la ciencia    
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• Oportunidades para realizar estancias sabáticas o estancias académicas de 

actualización en el extranjero. Apertura de oportunidades de movilidad docente, 

estudiantil e investigativa 

• Fomento de proyecto de cooperación internacional para el desarrollo local y 

regional, y de cooperación para el desarrollo internacional, según las necesidades 

de cada país.  

• Cotutela, codirecciones y/o cotutorías de tesis con investigadores extranjeros 

con capacidades probadas en las áreas específicas del conocimiento.  

 

Globalización y/o internacionalización de la educación 

 

Todo este entramado de orienta de la investigación internacionalizada, 

paralelamente hace énfasis en la internacionalización curricular, siendo esta una 

estrategia educativa orientada a formar estudiantes para un entorno mundial y 

variado, dotándolos de las competencias, saberes y visiones necesarias para 

desempeñarse con eficacia en escenarios internacionales. Dicho enfoque implica 

incorporar aspectos internacionales y globales en la formulación y ejecución del 

currículo en las entidades de enseñanza. 

Este proceso, que se entrelaza con la gestión institucional y las funciones 

esenciales que fomentan la educación, enfatiza la interculturalidad, la 

transculturalidad y el multilingüismo. Su objetivo es promover una educación basada 

en habilidades relevantes para el desarrollo de individuos conscientes de su 

identidad, su entorno y los cambios significativos en la sociedad, dentro de un marco 

global altamente competitivo. La internacionalización es clave para elevar la calidad 

de los programas de pregrado y posgrado, contribuyendo al reconocimiento de la 

Universidad a nivel nacional, regional e internacional. Este proceso busca ofrecer 

programas académicos que respondan a las realidades específicas de las naciones, 
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la región, los hemisferios y las distintas dimensiones geográficas a nivel mundial, 

manteniendo altos estándares de calidad. 

Acá se requiere una flexibilidad curricular que permita la adopción de nuevos 

procesos, estrategias y/o modelos integrativos, así según Leask (2015), referido por 

Nava, Mosquera y Nava (2023), argumentan que la internacionalización curricular 

(IC), busca integrar la dimensión internacional e intercultural en los contenidos, 

procesos de enseñanza y apoyo de un programa de estudios, orientándolo hacia 

aspectos globales establecidos. Además, señala que un currículo internacionalizado 

compromete a los estudiantes con la investigación internacionalmente informada y 

la diversidad cultural y lingüística, desarrollando intencionalmente sus 

representaciones internacionales e interculturales como profesionales globales. Se 

destaca la importancia de no eludir procesos en otras áreas, enfocándose en el fin 

más que en el medio. 

La internacionalización del currículo en la educación superior es un enfoque 

que aspira a incorporar dimensiones internacionales y globales en el plan de 

estudios de una institución educativa, con el propósito de preparar a los estudiantes 

para un mundo cada vez más globalizado y diverso. Este proceso implica la 

integración de temas globales en el plan de estudios, así como la promoción de 

movilidad estudiantil y docente en entornos internacionales. Además, incluye el 

aprendizaje plurilingüístico como un componente esencial, fomentando el interés y 

la competencia lingüística para convertir a los estudiantes en sujetos bilingües. 

También se destaca la necesidad de adaptar los contenidos programáticos a la 

evolución de cada disciplina en el ámbito internacional. 

En resumidas, la internacionalización del currículo se centra en diseñar e 

implementar un plan de estudios que contenga componentes globales, capacitando 

a los futuros profesionales para trabajar en entornos diversos e internacionales. Se 

busca proporcionar conocimiento e interculturalidad, desarrollar habilidades en 
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contextos multicultural, pluriétnico y plurilingüístico, preparando a los estudiantes en 

aspectos profesionales, sociales y emocionales para un contexto internacional y 

multicultural. Este enfoque contribuye a preparar a todos los estudiantes para un 

mercado laboral globalizado, mejorando la calidad y pertinencia de las instituciones 

y sus productos académicos mediante diferentes niveles de análisis, promoviendo 

un cambio cognitivo hacia un pensamiento internacional y global, y fomentando 

habilidades interculturales como complejidad cognitiva, pensamiento comparativo, 

capacidad de diferenciación y resolución de problemas (Madera, 2005) 

 

 

METODOLOGÍA  

 

Esta investigación, se caracterizó por ser de tipo documental, basada en la 

revisión crítica del estado del arte del conocimiento referido a la diplomacia 

científica, la internacionalización de la investigación, así como a la globalización de 

la educación, basada en la postura crítica, reflexiva y experiencial de los 

investigadores. Dicha metodología se sustenta en lo expuesto por la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador (2016), quien señala: “Se entiende por 

Investigación Documental, el estudio de problemas con el propósito de ampliar y 

profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en 

trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, 

audiovisuales o electrónicos” (p.20). 

Desde otra perspectiva, la misma se sustenta en un diseño bibliográfico, que 

se fundamenta en una revisión recóndita del material documental que permitieron, 

aunado al estado experiencial de los investigadores, llegar a un análisis del 

fenómeno referido a la temática de análisis. Soportando este planteamiento, por 

Balestrini (2016), quien expresa que, en los diseños bibliográficos, los datos se 
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obtienen a partir de la aplicación de las técnicas documentales, en los informes de 

otras investigaciones donde se recolectaron esos datos, y/o a través de las diversas 

fuentes documentales. 

 

HALLAZGOS 

 

Del análisis crítico – reflexivo de la documentación bibliográfica revisada, así 

como de la postura experiencial de los investigadores, al hacer un abordaje de las 

temáticas referenciales de diplomacia científica e internacionalización de la 

investigación, orientadas hacia la globalización de la educación en escenarios 

emergentes, se hace oportuno referir los siguientes hallazgos que demarcan la 

hegemonía que tiene cada uno de estos aspectos en el contexto de análisis en 

relación a la diplomacia, la investigación y la educación global, a saber:  

.- La diplomacia científica ha facilitado la formación de redes internacionales sólidas 

entre instituciones educativas y centros de investigación en escenarios emergentes. 

De esta manera, la colaboración científica transfronteriza ha aumentado, 

permitiendo la participación de académicos y estudiantes en proyectos conjuntos. 

Fomentando la creación de redes internacionales de investigación.  

.- La internacionalización de la investigación ha propiciado la transferencia de 

conocimientos y tecnologías avanzadas, contribuyendo al desarrollo y 

fortalecimiento de la capacidad científica en los escenarios emergentes. Esto 

requiere de la creación de una cultura innovativa que oriente la transferencia de 

conocimientos y tecnologías.  

.- La globalización de la educación ha permitido una diversificación significativa de 

perspectivas y enfoques en la investigación, enriqueciendo la experiencia 
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académica y fomentando la innovación. Diversificando perspectivas para el 

afincamiento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+I).  

.- La colaboración internacional en la investigación ha demostrado ser fundamental 

para abordar desafíos globales, como el cambio climático, la salud pública y la 

seguridad alimentaria, entre otros. Gestando así los cimientos a soluciones de 

problemas globales, enfatizando en los ODS formulados por la ONU (2015): 

.- La diplomacia científica ha facilitado la movilidad académica, permitiendo a 

estudiantes e investigadores de escenarios emergentes acceder a oportunidades 

de aprendizaje y trabajo en diferentes partes del mundo. Formalizando así la 

movilidad académica, estudiantil e investigativa.  

.- La internacionalización de la investigación ha fomentado la colaboración 

interdisciplinaria, permitiendo a investigadores de diferentes campos de la ciencia y 

desemejantes escenarios geográficos, trabajar juntos para abordar problemas 

complejos desde perspectivas diversas. Induciendo la colaboración 

Interdisciplinaria, que da paso a lo transdisciplinar de la interacción de la ciencia: 

.- La colaboración internacional ha llevado al desarrollo de recursos compartidos, 

como laboratorios conjuntos y bases de datos, mejorando la eficiencia y el acceso 

a infraestructuras de investigación avanzadas. Desarrollando y compartiendo 

recursos compartidos: 

.- La participación en proyectos de investigación internacional no solo ha 

proporcionado oportunidades educativas, sino que también ha creado incentivos 

significativos para la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Visualizando 

la efectividad de formular y/o proponer incentivos para la innovación, el desarrollo y 

la innovación (I+D+I).  

De esta manera se visualiza la integración sistematizada de los elementos, factores 

y/o aspectos que caracterizan a cada una, dando paso así a las conclusiones del 
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análisis de relazado desde una postura crítica de los constructos teóricos y los 

niveles experienciales propios del desempeño académico-investigativo de los 

investigadores en diferentes escenarios geográficos, así como en los diferentes 

estratos educativos a nivel universitario, en este sentido, se refieren los siguientes 

aspectos conclusivos de significancia. 

 

CONCLUSIONES 

 

A efectos de mostrar aspectos conclusivos, como se ha referenciado 

anteriormente, estos se mostrarán desde la óptica de estratificarlos desde diferentes 

esferas que permiten abordar la realidad de este escrito, así se tiene;  

.- La diplomacia científica se erige como un catalizador crucial para la 

internacionalización de la investigación, promoviendo la cooperación global en el 

ámbito educativo y científico. Redefiniendo así la importancia de la DC en el 

acontecer humanístico, científico y tecnológico.  

.- La globalización de la educación a través de la diplomacia científica tiene el 

potencial de contribuir significativamente al desarrollo sostenible de los escenarios 

emergentes, abordando problemas críticos a nivel mundial. Generando de esta 

forma un impacto de significancia en el Desarrollo Sostenible 

.- Es esencial que los gobiernos y las instituciones desarrollen políticas que 

fomenten la colaboración internacional y respalden la movilidad académica para 

lograr una integración efectiva en la comunidad científica global.  

.- Aunque se han logrado avances notables, existen desafíos como barreras 

culturales y económicas. Sin embargo, estos desafíos pueden ser superados 

mediante estrategias y políticas bien diseñadas que aprovechen las oportunidades 

de la diplomacia científica. Afrontando de esta manera los desafíos y oportunidades 
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que se presentan en el desarrollo emergente de las sociedades con connotación 

global.  

.- La comunidad académica, los gobiernos y las instituciones deben comprometerse 

continuamente con la diplomacia científica para garantizar un flujo constante de 

conocimientos y colaboración internacional, contribuyendo así a la excelencia en la 

educación y la investigación. Generando un compromiso continuo de acción que 

dará como resultado la sistematización de esta.  

.- La globalización de la educación a través de la diplomacia científica destaca la 

importancia de abordar argumentos éticos y responsabilidades globales, como la 

equidad en la distribución de beneficios y la gestión responsable de los avances 

científicos. 

.- La colaboración internacional fortalece la resiliencia de la comunidad científica 

ante crisis globales, como pandemias o desastres naturales, al permitir una 

respuesta coordinada y rápida. 

.- La internacionalización de la investigación no solo beneficia a los investigadores, 

sino que también tiene un impacto positivo en la formación de recursos humanos 

altamente calificados, contribuyendo al desarrollo de capital humano en escenarios 

emergentes, germinando así un impacto en la formación de recursos humanos, en 

un enfoque de educación continua, sistematizada, oportuna, con propiedad de 

ejecución, responsable y de calidad.  

Con los aspectos conclusivos referidos anteriormente, se resalta que la 

diplomacia científica y la internacionalización de la investigación son claves para la 

globalización de la educación, promoviendo un intercambio más profundo de 

conocimientos y experiencias entre países y culturas, asumiendo posturas y 

conciencia que se deben orientar acciones que consientan preparar a los 

estudiantes para contribuir y prosperar en un mundo globalizado. 
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Resumen 

La implementación de herramientas administrativas para mejorar es básica, por lo 

que el diseño de estrategias que ayudan a la empresa a la detección y solución de 

problemas en el departamento de Recursos Humanos es importante. Como objetivo 

principal, se desarrollan manuales de procedimientos, que ayudan al departamento 

de capacitación a dar instrucciones. Con herramientas estadísticas y de calidad se 

determinaron causas principales de no contar con manuales de procedimientos, y 

dar a conocer la importancia de tener un instructivo de trabajo donde se indiquen 

lineamientos, políticas, actividades, responsables, para establecer y mantener un 

procedimiento estandarizado. Se dividió en cuatro fases, en la primera, se 

identificaron los procedimientos en las áreas correspondientes (corte, IQF y 

reempaque), segunda, se determinaron causas principales que afectan los 

procedimientos de producción, los conocimientos con los que contaba el personal 

de trabajo y lo que ocasiona no tener un instructivo. Tercera etapa, con lo anterior, 

se elaboran manuales de procedimientos, y como fase final, se implementaron los 

manuales y evaluaron. 
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Manual, procedimientos, capacitación, calidad. 
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Abstract 

The implementation of administrative tools to improve is basic, so the design of 

strategies that help the company detect and solve problems in the Human 

Resources department is important. As a main objective, procedure manuals are 

developed, which help the training department to give instructions. Using statistical 

and quality tools, the main causes of not having procedure manuals were 

determined, and the importance of having work instructions indicating guidelines, 

policies, activities, and those responsible, to establish and maintain a standardized 

procedure, was determined. It was divided into four phases, in the first, the 

procedures in the corresponding areas were identified (cutting, IQF and 

repackaging), second, main causes that affect the production procedures, the 

knowledge that the work personnel had and which causes not having instructions. 

Third stage, with the above, procedure manuals are prepared, and as a final phase, 

the manuals were implemented and evaluated. 

Keywords 

Manual, procedures, training, quality. 

 

I. Introducción 

El manual, es un documento que contiene en forma ordenada y sistemática 

información y/o instrucciones sobre historias, políticas, procedimientos, 

organización de un organismo social, que se consideran necesarios para la mejor 

ejecución del trabajo. (Mendoza, 2013). 

Según Fincowsky (2009) los manuales de procedimientos “Constituyen un 

documento técnico que incluye información sobre la sucesión cronológica y 

secuencial de operaciones concatenadas entre sí, que se constituye en una unidad 

para la realización de una función, actividad o tarea específica en una organización”. 
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Molina (2016) dentro de algunos de los objetivos de los manuales de procedimientos 

están los siguientes: dar a conocer a todo el personal involucrado los objetivos, 

relaciones de dependencia, responsabilidades y políticas institucionales, propiciar 

la uniformidad del trabajo, evitar duplicidad de funciones y, a la vez, servir como 

indicador para detectar omisiones,  propiciar mejoras en los procedimientos vigentes 

en procura de una mayor eficiencia administrativa, facilitan la inducción de los 

nuevos colaboradores de la institución, entre otros. 

La administración de Recursos Humanos es una función derivada de la 

administración general que en las organizaciones atiende profesionalmente lo 

relacionado al personal y su trabajo, observando para ello los aspectos legales, 

administrativos y éticos inherentes, comprendidos en las fases genéricas de 

planeación, ingreso, desarrollo y separación, así como su enfoque estratégico.  

El departamento de recursos humanos de una empresa busca que las estrategias 

y políticas que usa cada departamento sea las más adecuadas, y en todo caso 

ayuden como asesoría y consultoría de cada departamento (Sotomayor, 2015). 

Según Trebilcock (2012) para que el departamento de recursos humanos sea 

reconocido como tal, debe de cumplir con ciertas funciones específicas de la 

relación empresa-personal que son las que ayudan al proceso productivo de la 

empresa. Las principales funciones que se deben cumplir para lograr los objetivos 

son: planeación, reclutamiento, selección de personal, orientación y capacitación, 

evaluación y retroalimentación. 

La capacitación es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de 

manera organizada y sistémica, mediante el cual el personal adquiere o desarrolla 

conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes 

frente a aspectos de la organización, el puesto o el ambiente laboral. Como 

componente del proceso de desarrollo de los Recursos Humanos, la capacitación 

implica, por un lado, una sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a 
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lograr la integración del colaborador a su puesto y a la organización (Chiavenato 

(2009). 

Según Maseda (2009) dice entonces que un producto o servicio es de calidad 

cuando satisface las necesidades y expectativas del cliente o usuario, en función de 

parámetros, tal como, seguridad que el producto o servicio confieren al cliente, 

fiabilidad o capacidad que tiene el producto o servicio para cumplir las funciones 

especificadas, sin fallo y por un periodo determinado de tiempo.  

Edwards Deming, considerado como el “padre de la calidad total” definió la calidad 

de los productos como un grado predecible de uniformidad que proporciona 

fiabilidad a bajo costo en el mercado lo que consume en la fase “hacer las cosas 

bien a la primera y siempre” (Carbellido, 2005). 

Para tener una calidad, se hacen uso de herramientas, las cuales permiten que la 

organización logre su finalidad, en forma eficaz y eficiente, empleando sus recursos 

de manera racional. Se entiende por herramienta o instrumento aquello que se 

emplea para ejecutar una acción, con la finalidad de conseguir una finalidad 

(Goinard, 2015).  

La Próxima Estación, es una empresa alimentaria, que desde 1985 se ha 

consolidado cultivando, procesando y exportando frutas y vegetales congelados, 

esforzándose en proporcionar al mundo comida saludable que cumpla con los más 

altos estándares de calidad e higiene. Para tener la mejor materia prima de la más 

alta calidad trabajan con agricultores certificados de diferentes partes de México, a 

quienes capacitan y auditan supervisando el producto desde la semilla hasta la 

entrega final del producto terminado. En la empresa “La próxima Estación” se tiene 

una gran demanda en la fabricación de alimentos, trabajando día con día en las 

distintas áreas de la empresa como lo son: área de corte, proceso IQF (lavado, 

cocción y congelación del producto) y área de reempaque, teniendo contacto con 

todo tipo de maquinaria y herramientas para su elaboración. 
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Como objetivo de la investigación la elaboración de manuales de procedimientos de 

producción para el área de corte, IQF y reempaque, que ayuden al departamento 

de capacitación. Para lograrlo se pretendía identificar los diferentes procedimientos 

y proceso de producción dentro de las áreas de corte, IQF y reempaque, determinar 

las principales causas que afectan a los procedimientos de producción, elaborar 

manuales de procedimientos de producción y evaluar la implementación de los 

manuales elaborados para conocer la efectividad de la implementación. 

 

II. Metodología 

La investigación sigue un enfoque mixto, que representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, y críticos de investigación e implican la recolección y análisis de datos 

tanto cuantitativos como cualitativos, así como su integración y discusión conjunta 

(Hernández, 2018). Es una investigación aplicada, que se caracteriza porque busca 

la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren 

otros, después de implementarla y sistematizar la practica basada en investigación 

(Murillo, 2018).  

Identificación de los diferentes procedimientos y proceso de producción 

dentro de las áreas de corte, IQF y reempaque. 

Para la identificación de los diferentes procedimientos y procesos de producción se 

llevó a cabo un recorrido por las distintas áreas de la empresa, áreas en las cuales 

el personal no cuenta con equipo de protección personal, falta de señalamientos de 

seguridad y falta de pertenencia de área de trabajo, siendo registrado cada uno de 

estos datos mediante un Check list, además, se realizaron hojas de levantamiento 

de procesos para representar de la manera más exacta y posible la identificación 

de los procedimientos de producción en el área de corte, IQF y reempaque.  

Determinación de las principales causas que afectan a los procedimientos de 

producción dentro de las áreas correspondientes. 
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Se utilizaron algunas herramientas como el diagrama de Ishikawa, donde se 

identificaron las principales causas y efectos en las diferentes áreas de la planta, 

registrandose todos aquellos efectos que permitió enfocarse en los problemas 

registrados para trabajar con cada uno de ellos y plantearlos en los manuales de 

procedimientos. Además, se usó el diagrama de Pareto, para determinar el mayor 

problema que afectan a los procesos, de esta manera hacer énfasis en los manuales 

de procedimientos para capacitar de la manera correcta y adecuada al personal. Y, 

por último, se aplicaron encuestas estructuradas, que permitieron adquirir 

información sobre las principales dificultades que el personal tiene al momento de 

realizar sus actividades laborales, así mismo, sobre el desconocimiento que se tiene 

sobre máquinas y procesos de producción.  

Elaboración de manuales de procedimientos de producción, para el 

departamento de recursos humanos que ayuden a capacitación.  

Se recolecto información de diferentes departamentos de la empresa, tal como, 

Calidad, Recursos Humanos, Producción, Capacitación y Seguridad e higiene, para 

establecer las principales responsabilidades de cada uno de los departamentos, así 

mismo, la recolección de información de supervisores, analistas de calidad, y jefes 

de producción para conocer con más detalle aquellos lineamientos que se tienen 

que seguir y el proceso de manera continua. También, se realizó una lluvia de ideas 

con el departamento de capacitación, para generar ideas originales y creativas que 

ayudaron a la elaboración de los manuales. Evaluación de la implementación de 

los manuales elaborados para conocer la efectividad de la implementación.  

Para evaluar los conocimientos adquiridos después de la capacitación e 

implementación de los manuales de procedimientos se aplicó el mismo check list. 

Se consideró una muestra, sacada de la población del área de corte, IQF y 

reempaque, y determinar a cuantas personas se iban a capacitar sobre los 

manuales de procedimientos y posteriormente evaluarlas. 
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El cuadro 1, muestra el cálculo del tamaño de muestra de una población total de las 

tres áreas de 105 trabajadores.  

Cuadro 1. Tamaño de muestra 

Donde Formula 

n:42  

N: Población 105 

z: Nivel de confianza de 90% = 1.64  

p: Probabilidad de que ocurra 50% 

q: Probabilidad de que no ocurra 50% 

e: Error estimado 10% 

𝒏 =  
𝑵 ∗ 𝒁𝒂

𝟐 ∗ 𝒑 ∗. 𝒒

𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝒂
𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

= 

=  
𝟏𝟎𝟓 ∗ 𝟏. 𝟔𝟒𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓𝟎 ∗ 𝟎. 𝟓𝟎

𝟎. 𝟏𝟎𝟐 ∗ (𝟏𝟎𝟓 − 𝟏) + 𝟏. 𝟔𝟒𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓𝟎 ∗ 𝟎. 𝟓𝟎
 

𝒏 = 𝟒𝟐 

El Cuadro 2, muestra el cálculo de la proporción de muestra de cada una de las 

áreas para determinar cuántas personas de las 42 calculadas en la muestra general 

pertenecen al área de corte, IQF y reempaque.  

Cuadro 2. Cálculo de proporción. 

Área No. De Trabajadores 

por área 

Proporción No. De Trabajadores 

a entrevistar por área 

1 Corte 30 29% 12 

2 IQF 20 19% 8 

3 Reempaque 55 52% 22 

Total 105 100% 42 
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Se aplicó una evaluación de conocimiento para conocer la mejora que se obtuvo al 

dar las capacitaciones con los manuales de procedimientos, comparando si existió 

una mejora. También se utilizó el Método de evaluación de los 180 grados, lo que 

permitió conocer datos y resultados a través de las calificaciones y observaciones 

del supervisor de producción, verificando sus actividades de manera continua, 

analizando los cambios y comportamientos de cada uno de los empleados. Y para 

concluir la evaluación, se hizo uso de la escala Likert, que permitió evaluar al 

personal de trabajo en una escala de 1 como deficiente, hasta cinco como muy 

satisfecho, con la finalidad de conocer la efectividad de la aplicación de los 

manuales de procedimientos para la estandarización de los procesos de 

producción.  

III. Resultados 

Se muestra en la Figura 1 el check list del recorrido por las áreas de corte, IQF y 

reempaque, donde se determinaron e identificaron los lineamientos con los cuales 

el personal de trabajo no cumple. 

 

Figura 1. Check List 
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La Figura 2, muestra el grado de cumplimiento de los resultados del check list, 

donde se observa que se cumple con el 57% de las variables. 

 
Figura 2. Grado de cumplimiento de Check List. 

 

En la Figuras 3, parte de una de las hojas de levantamiento de proceso, que 

ayudaron a identificar las actividades y sus respectivos responsables, así como los 

tiempos para cada etapa del procedimiento. Se aplicó en los tres departamentos. 

 

Figura 3. Hoja de levantamiento del proceso de corte. 

En la Figura 4, el diagrama de Ishikawa, se identifican las causas principales de no 

tener material y no dar capacitación sobre los procedimientos de producción, las 
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cuales son: rotación de personal, descomposición de equipos, baja productividad, 

lesiones y accidentes, mal manejo de mano de obra y deterioro financiero. 

Figura 4. Diagrama de Ishikawa. 

 

En el Cuadro 3, se muestra información para el Diagrama de Pareto. Contiene la 

información tomada del mes de junio, por ser el mes donde hubo una mayor 

incidencia con respecto a las variables principales que están afectando.  

Cuadro 3. Causas y Frecuencia. 

Proceso no estandarizado  

No.  Causas  Frecuencia  
Frecuencia 

Acumulada  
Porcentaje  

Porcentaje 

Acumulado  

1 Falta de Capacitación  10 10 21.7391 21.7391 

2 Personal Insuficiente  9 19 19.5652 41.3043 

3 Accidentes y lesiones   7 26 15.2174 56.5217 

4 
Falta de conocimiento en 

sus actividades  
6 32 13.0435 69.5652 

5 
Mal uso de Herramientas de 

trabajo  
6 38 13.0435 82.6087 

6 Mal uso de EPP  4 42 8.6957 91.3043 

7 Falta de organización  2 44 4.3478 95.6522 
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La Figura 5 muestra el diagrama de Pareto, según las causas principales.  

 
Figura  9. Diagrama de Pareto. 

Se observa que la principal causa de no tener un proceso estandarizado se deriva 

a la falta de capacitación adecuada, representando un 22.7% de todas las causas. 

En la Figura 8, se muestran algunos gráficos de las respuestas obtenidas en las 

encuestas aplicadas a diferentes personas de las tres áreas. Con respecto a la 

pregunta uno, el 61.9% que se tiene desconocimiento de sus actividades laborales 

y con respecto a la pregunta 2, el 29.3 % hace mención que no se utiliza las 

herramientas y equipo de trabajo correctamente. Se aplicaron 9 preguntas.  

        

Figura 8. Gráficos de preguntas 1 y 2.  

En la elaboración de manuales de procedimientos de producción para Recursos 

Humanos que ayuden a capacitación, se hizo la lluvia de ideas, donde se menciona: 

8 
Falta de pertenencia de 

actividad  
2 46 4.3478 100.0000 



 

2832 
 

fomentar liderazgo, identificar cada operación y su responsable, elaborara 

diagramas de flujo de proceso, trabajo en equipo, establecer políticas de calidad, 

inocuidad y seguridad, facilitar comunicación, entre otros.   

La Figura 9, muestra portada e índice del manual de procedimientos de las áreas. 

Figura 9. Portada e índice de manual de procedimientos. 

En la evaluación de la implementación de los manuales elaborados para conocer la 

efectividad de la implementación se volvió a usar el Check list, y la Figura 10 

muestra el grado de cumplimiento de la implementación, donde se observa que se 

cumple con el 79% de las variables. 

 

Figura 10. Grado de cumplimiento de indicadores.  
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Del área de corte, la Figura 11, muestra los resultados de la evaluación de 

conocimientos del área de corte, donde se evaluó a un total de 12 personas, la 

gráfica muestra que un total de 8 personas sacaron en su evaluación 100 puntos, 3 

personas 90 puntos, y únicamente 1 persona saco 70 puntos, dando como promedio 

general de 95/100 puntos posibles.   

 

Figura  101. Grafica de resultados del área de corte. 

Los resultados de la evaluación, en el área IQF, de un total de 8 personas, 4  

obtuvieron 100 puntos, 3 personas 90 puntos y únicamente 1 persona obtuvo 80 

puntos, dando un promedio de 93.75/100 puntos posibles. Los resultados en las 

evaluaciones del área de reempaque, se evaluó a un total de 22 trabajadores, donde 

9 trabajadores obtuvieron 100 puntos, 6 trabajadores 90 y 7 trabajadores 80 puntos, 

con un promedio de 90.91/100 puntos posibles.   

Método de Evaluación de los 180 Grados.  

Área de corte 

La Figura 12, muestra los resultados de los 20 aspectos que se evaluaron durante 

la jornada de trabajo en el área de corte a 12 personas, donde el mayor puntaje fue 

135 en Totalmente de acuerdo, 79 en De acuerdo.  

 

Figura 12. Resultados de la evaluación de corte. 

GRADO DE SATISFACCIÓN UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE DIEZ ONCE DOCE TRECE CATORCE QUINCE DIECISEIS DIECISIETE DIECIOCHO DIECINUEVE VEINTE TOTAL 

Muy Desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desacuerdo 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4

Ni Acuerdo Ni Desacuerdo 0 2 2 0 2 0 3 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 4 22

De acuerdo 5 3 3 5 3 5 2 5 2 3 5 4 4 5 4 6 4 4 4 3 79

Totalmente de Acuerdo 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 8 4 8 8 6 5 135

TOTAL 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 240

APECTOS A EVALUAR 
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La Figura 13, muestra los resultados generales de la evaluación del método de 180 

grados en el área de corte, donde se observa que el 56% de las personas están 

totalmente de acuerdo.  

 

Figura  1311. Gráfico de corte. 

Para el área IQF, de 8 personas hubo un total de 67 puntos en Totalmente de 

acuerdo, 91 en De acuerdo y 2 en Ni de acuerdo ni desacuerdo. Es decir, el 57% 

del personal fue evaluado con De acuerdo en el cumplimiento de sus rubros. Y del 

área de proceso de Reempaque, de 22 personas, obtuvieron un total de 183 en 

Totalmente de acuerdo y de acuerdo, en comparación a 11 puntos en muy 

desacuerdo. Es decir, hubo un empate entre la satisfacción de totalmente de 

acuerdo con de acuerdo en un porcentaje de 42%.  

Con respecto a la Escala Likert, en la Figura 14, se muestran los resultados de las 

doce preguntas que se le realizaron a las 42 personas de las 3 áreas, donde se 

indica el puntaje de satisfacción de cada una, siendo un total de 278 puntos en 

Totalmente de acuerdo, 217 en De acuerdo y 9 en Ni de acuerdo ni desacuerdo.  

 

Figura 14. Resultados de escala Likert 

GRADO DE SATISFACCIÓN UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE DIEZ ONCE DOCE TOTAL 

Muy Desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ni Acuerdo Ni Desacuerdo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 9

De acuerdo 15 19 16 15 18 18 22 22 21 20 16 15 217

Totalmente de Acuerdo 27 22 26 27 24 24 20 20 21 18 26 23 278

TOTAL 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 504

PREGUNTA 
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Se identifica que el 55% fue la ponderación más alta con el grado de satisfacción 

de Totalmente de acuerdo en cada una de las preguntas, así mismo representando 

un 43% en de acuerdo y un 2% en ni de acuerdo ni desacuerdo.  

 

IV. Conclusión 

Las evaluaciones que se realizaron en las capacitaciones dieron resultados 

favorables, puesto que todas las personas capacitadas obtuvieron calificaciones 

mayores al 70%, promediando entre las tres áreas da un 93.22 puntos totales en la 

evaluación de conocimientos. Además, en la evaluación de los 180 grados los 

resultados más altos fueron en la satisfacción de “Totalmente de acuerdo y De 

acuerdo”. Y finalmente, en la escala Likert, el grado de satisfacción de haber 

recibido capacitación en los procedimientos de producción fue el 55% y 43% en 

satisfacción favorable. Gracias al desarrollo e implementación de los manuales de 

procedimientos, se observó que hubo un cambio en el desarrollo de los procesos 

de producción. 
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Resumen 

El estudio descriptivo en La Guajira, Colombia, se enfocó en caracterizar los 
indicadores para la administración financiera de las empresas comerciales del 
municipio de Barrancas, la Guajira. El tipo de investigación fue descriptiva, de 
campo, con un diseño no experimental, transeccional. La población estuvo 
conformada por el personal que maneja el aspecto financiero de las 22 empresas 
comerciales ubicadas en el municipio Barrancas – La Guajira (totalizando 44 
unidades informantes). La técnica de recolección de datos utilizada fue la 
observación por encuesta, utilizando un instrumento tipo cuestionario estructurado 
con escala tipo Lickert. Los hallazgos indicaron una escasa utilización de 
indicadores para la administración financiera por parte de los analistas financieros 
y administrativos de estas empresas. Esta deficiencia en la aplicación de 
indicadores financieros limita la capacidad de las empresas para demostrar 
rentabilidad y eficiencia en su gestión. El estudio resalta la importancia de mejorar 
la comprensión y uso de estos indicadores para reforzar el desempeño financiero 
de las empresas comerciales. Proporciona una visión detallada de las prácticas 
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financieras actuales en la Guajira y enfatiza en la necesidad de formación y 
desarrollo de los encargados de la administración financiera en estas empresas 
para el éxito empresarial. 
Palabras clave: administración, financiera, indicadores, empresas 
 

 
Abstrac  
The descriptive study in La Guajira, Colombia, focused on characterizing the 
indicators for the financial administration of commercial companies in the 
municipality of Barrancas, La Guajira. The type of research was descriptive, field, 
with a non-experimental, transectional design. The population was made up of the 
personnel who manage the financial aspect of the 22 commercial companies located 
in the Barrancas – La Guajira municipality (totaling 44 reporting units). The data 
collection technique used was observation by survey, through a structured 
questionnaire-type instrument with a Likert-type scale. The findings indicated a poor 
use of indicators for financial administration by the financial and administrative 
analysts of these companies. This deficiency in the application of financial indicators 
limits the ability of companies to demonstrate profitability and efficiency in their 
management. The study highlights the importance of improving the understanding 
and use of these indicators to strengthen the financial performance of commercial 
companies. It provides a detailed view of current financial practices in La Guajira 
and emphasizes the need for training and development of those in charge of financial 
administration in these companies for business success. 
 
Keywords: administration, financial, indicators, companies 
 

Introducción 

     Recientemente, las empresas han enfrentado una serie de desafíos significativos 

mientras se esfuerzan en llevar a cabo sus operaciones diarias con el objetivo de 

alcanzar sus metas establecidas. Estas metas están vinculadas principalmente con 

la generación de beneficios y el crecimiento global de la empresa. Un factor crucial 

en este proceso es la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos, abarcando 

tanto los financieros como los no financieros. Esta gestión de recursos se reconoce 

como el pilar fundamental sobre el que se asienta la actuación empresarial, siendo 

determinante en el éxito o fracaso de los objetivos de la organización. 
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     La administración financiera integra conocimientos de economía, gestión, 

contabilidad y análisis cuantitativo, proporcionando un conjunto de principios y 

técnicas clave para transformar los datos de los estados financieros en información 

útil para decisiones estratégicas. Incluye el seguimiento y control de procesos, 

evaluando su desempeño frente a planes estratégicos para su optimización. Es 

esencial en la gestión de negocios para asegurar que las acciones se alineen con 

los objetivos y para entender la situación real de la empresa. 

     Por tanto, se ha promovido el uso de indicadores de gestión para medir y evaluar 

el desempeño y la eficiencia de las organizaciones. Estos indicadores permiten 

determinar la productividad y efectividad de las actividades, y son útiles para el 

seguimiento y análisis de la gestión en un periodo dado. Al respecto, Weston (2018) 

los describe como herramientas gerenciales para evaluar el cumplimiento de metas 

y objetivos organizacionales, así como la responsabilidad hacia los stakeholders, 

basándose en la observación y monitoreo de procesos para verificar el logro de los 

resultados deseados. 

     Dentro del ámbito empresarial, los indicadores de gestión se han establecido 

como una herramienta crucial para entender la situación actual de una empresa. 

Esto se logra midiendo el grado de cumplimiento y eficiencia en diversas áreas, 

procesos o actividades internas, y comparándolos con estándares o situaciones 

predefinidas para tomar acciones basadas en estos resultados. Sin embargo, a 

menudo en muchas organizaciones, las decisiones cotidianas se toman 

apresuradamente, sin un análisis exhaustivo o un proceso detallado. (Block, Hirt, y 

Danielsen, 2018). 

     Esto puede ser problemático, especialmente en decisiones complejas, críticas o 

importantes, que, si son tomadas por personal no calificado o no autorizado, pueden 

llevar al fracaso. Las consecuencias de tales decisiones apresuradas pueden ser 

múltiples y perjudiciales, incluyendo la pérdida de negocios potenciales, 
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insatisfacción de clientes, desmotivación de empleados, pérdida de posición en el 

mercado, disminución de ventas, e incluso el posible fracaso de la empresa. 

    Así, la inadecuada aplicación de los indicadores de gestión y la falta de eficacia, 

eficiencia y efectividad en la toma de decisiones por parte de los líderes de las 

organizaciones pueden comprometer el logro de los objetivos establecidos. Esta 

situación podría conducir a decisiones equivocadas, perdiendo la confianza, el 

posicionamiento y el liderazgo ante los clientes y desmotivando al personal, debido 

a acciones que no fomentan la eficiencia o eficacia organizacional. 

     La situación en las empresas comerciales del municipio de Barrancas, La 

Guajira, refleja un problema similar en la gestión de indicadores para la 

administración financiera. En estas empresas, la práctica de medir indicadores se 

centra principalmente en la recopilación y presentación de datos, sin que estos sean 

efectivamente integrados en el proceso de toma de decisiones. Se observan fallos 

significativos en la definición de estos indicadores, como el establecimiento de los 

mismos antes de definir los objetivos organizacionales, no alineándolos con las 

metas de la empresa, y la creación de indicadores que no mantienen una secuencia 

lógica en los procesos empresariales. Estas deficiencias en la gestión de 

indicadores dificultan la realización de un seguimiento adecuado y la 

implementación de acciones correctivas cuando son necesarias, lo cual puede 

resultar en pérdidas económicas considerables para las empresas de la región. 

     Administración Financiera 

     Al respecto, Van Horne y Wachowicz (2018m p. 201), subrayan la dualidad de 

este campo como tanto un arte como una ciencia en la gestión de fondos. Esta 

perspectiva reconoce que la administración financiera no solo se basa en métodos 

y principios científicos y técnicos, sino también en la intuición, experiencia y juicio 

personal, lo que constituye el "arte" de la administración.  
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     Según Gitman (2016, p. 87), la administración financiera se define como el 

proceso empresarial enfocado en la planificación, obtención y manejo de fondos con 

el objetivo de aumentar la eficiencia y maximizar el valor de la organización. Esta 

perspectiva implica que la administración financiera no solo se trata de gestionar el 

capital existente, sino también de prever futuras necesidades financieras, identificar 

las mejores fuentes de financiamiento y utilizar eficientemente los recursos 

disponibles. 

     Finalmente, Weston (2018, p. 145) consideran la administración financiera como 

un área del estudio que trata de las combinaciones de financiamiento y las 

decisiones de inversión que maximizan el valor de la empresa. Los autores resaltan 

la importancia de la interacción entre las opciones de financiamiento y las decisiones 

de inversión en el contexto empresarial 

     Indicadores para la administración financiera 

     Ortiz (2018), destaca la importancia de estos indicadores en la evaluación y 

gestión de la salud financiera de una empresa, de manera que estos no solo sirven 

para medir el estado actual de una organización, sino que también son herramientas 

vitales para ajustar y mejorar su desempeño operativo. La capacidad de estos 

indicadores para revelar áreas de alto rendimiento, así como aquellas que requieren 

mejoras, los convierte en un aspecto esencial de la gestión empresarial. destaca su 

importancia crucial en la evaluación y gestión de la salud financiera de una empresa. 

     Indicador de liquidez 

     Mientras que diversos expertos han examinado el concepto de liquidez y otros 

han prestado menos atención a la solvencia, a menudo confundiendo ambos 

términos, Gitman (2016, p. 125) ofrece una distinción precisa. Comenta el autor, la 

liquidez se refiere a la habilidad de una empresa para atender sus obligaciones de 

corto plazo conforme vencen. Por su parte, Ortiz (2018, p. 89) aborda la liquidez 

desde un enfoque económico, definiéndola como la capacidad de convertir activos 
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en efectivo rápidamente y sin pérdida significativa de valor. Esto indica que un activo 

es más líquido cuando puede convertirse en efectivo con mayor rapidez. Además, 

en el contexto de una empresa, tener una alta liquidez significa ser capaz de cubrir 

obligaciones a corto plazo de manera eficiente, gracias a la conversión rápida de 

activos como inventarios y cuentas por cobrar en efectivo. Esta habilidad para 

convertir activos en efectivo rápidamente es un indicador clave de la salud financiera 

de una empresa. 

     Indicador de Eficiencia  

     Brigham (2018, p 114) enfatiza la importancia de analizar la eficiencia en el uso 

de recursos, insumos y en la administración de procesos dentro del entorno 

empresarial. Define la eficiencia como la proporción entre el valor de los productos 

generados y los recursos invertidos en su producción. Adicionalmente, señala la 

existencia de indicadores de eficiencia específicos, que son claves para evaluar el 

rendimiento de los procesos productivos. Estos indicadores se centran en cómo se 

ejecutan las actividades y en la productividad obtenida a partir de los recursos 

utilizados. Tales indicadores son esenciales para entender el uso de los recursos 

en una empresa y son fundamentales para la mejora continua de la gestión de 

procesos productivos. 

     Indicadores de endeudamiento 

     Gitman (2016. p. 96) subraya la necesidad de que el gerente financiero examine 

la capacidad de pago de la empresa antes de considerar financiamiento externo, ya 

que este análisis determina el máximo endeudamiento que la empresa puede 

manejar de manera sostenible. Ortiz (2018, p.104) complementa esta idea 

destacando la relevancia de indicadores clave de endeudamiento, tales como la 

razón deuda, la proporción de pasivo circulante a pasivo total, la relación de pasivo 

a largo plazo con el total del pasivo y la razón de cobertura de intereses. Estos 
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indicadores son esenciales para valorar el nivel de deuda de una empresa en 

relación con su capital y su habilidad para cumplir con sus obligaciones financieras. 

     Indicadores para la rentabilidad 

     Brigham (2018, p. 99) argumenta que la rentabilidad es una consecuencia directa 

de la calidad de la gestión administrativa, las decisiones financieras y las políticas 

implementadas dentro de una empresa. En un enfoque similar, Van Horne y 

Wachowicz (2018, p. 124) examina el rendimiento sobre los activos, poniendo 

énfasis en la evaluación de la eficiencia en la utilización de los activos necesarios 

para el proceso productivo. El autor enfatiza que esto implica la habilidad de la 

empresa de generar ganancias a partir de su inversión total en activos, ya sean 

circulantes o fijos. Ambos enfoques destacan la relevancia de una gestión y 

decisiones financieras efectivas en la creación de rentabilidad y en la utilización 

eficaz de los recursos de la empresa. Estas perspectivas indican que un manejo 

financiero y administrativo competente es clave para el éxito económico y la 

sostenibilidad de una organización.  

Metodología  

     Bernal (2016, p. 48) define la investigación como un proceso que busca obtener 

información relevante y confiable mediante el método científico, con el fin de ampliar 

el conocimiento. En este contexto, la investigación en cuestión se clasifica como 

descriptiva, ya que su objetivo es medir y describir los resultados en base a la 

administración financiera implementada por las empresas comerciales de 

Barrancas-La Guajira.  

     Asimismo, el diseño de esta investigación se define como de campo, no 

experimental y transeccional. Según Hernández, Fernández y Baptista (2016, p. 

97), las investigaciones de campo implican la recopilación de datos directamente de 

la realidad, a través del trabajo directo de los investigadores, lo que facilita obtener 

información valiosa sobre el tema de estudio. Además, el enfoque no experimental 



 

2844 
 

y transeccional significa que el estudio se centra en observar situaciones que 

ocurren de manera natural, sin intervención deliberada por parte del investigador. 

Respecto al aspecto transeccional, los mismos autores indican que se caracteriza 

por la recolección de datos en un único momento y tiempo específico, lo que permite 

analizar la situación en un punto determinado sin considerar cambios a lo largo del 

tiempo. 

     Méndez (2020, p. 68) describe la población de estudio como el grupo completo 

de sujetos relevantes para la investigación, caracterizados por compartir atributos 

importantes para el análisis. En este caso, la población se compone de los 

responsables financieros y los representantes legales de las (22) principales 

empresas comerciales de Barrancas, La Guajira, Colombia, que tienen más de 10 

empleados, sumando (44) participantes. Debido a que se trata de una población 

pequeña y finita, no es necesario aplicar técnicas de muestreo, por lo que todos los 

miembros de la población se incluirán en la muestra para la recolección de datos. 

     En este estudio se utilizó la encuesta como herramienta principal para recopilar 

datos de manera objetiva. Se elaboró un cuestionario estructurado específico, que 

luego se validó en cuanto a su contenido y relevancia mediante la opinión de 

expertos. Esta validación buscó asegurar que las preguntas fueran coherentes con 

los objetivos y dimensiones del estudio. 

     Para determinar la confiabilidad del cuestionario, se realizó una prueba piloto con 

una muestra similar a la población objetivo, empleando una escala tipo Likert. Con 

el fin de interpretar y dar significado a los datos recolectados, se aplicó el 

cuestionario en forma de encuesta a los participantes. El análisis estadístico de los 

resultados se enfocó en un enfoque descriptivo para evaluar la efectividad del 

instrumento. 

     Para el análisis detallado de los datos, se empleó estadísticas descriptivas como 

el cálculo de frecuencias en porcentaje y la media aritmética, facilitando así la 



 

2845 
 

evaluación de la variable estudiada y sus diferentes aspectos. Este análisis se aplicó 

a todos los datos recopilados. Para el procesamiento final de los datos, se utilizó el 

software estadístico SPSS, especializado en ciencias sociales. 

Resultados  

  Tabla 1. Dimensión Indicadores para la Administracion Financiera 

Categoría 

de la 

dimensión 

Deficiente  

Fuente: Los Investigadores (2024) 

     La tabla 1 revela los resultados de una encuesta sobre importantes indicadores 
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de gestión financiera, poniendo especial atención en la liquidez. De las respuestas 

obtenidas, la mayoría (32.58%) considera que la liquidez es muy deficiente, con 

categorías subsiguientes de Deficiente, Eficiente y Muy Eficiente mostrando 

menores porcentajes. A pesar de predominar las valoraciones negativas, el 

promedio de 2.70% refleja una liquidez moderadamente aceptable, lo que implica 

que, aunque no de manera excepcional, la empresa es capaz de satisfacer sus 

compromisos financieros a corto plazo. Esta conclusión sugiere que la empresa 

mantiene una puntualidad adecuada en pagos críticos, como los salarios. Este 

entendimiento se alinea parcialmente con las ideas de Gitman (2016), quien define 

la liquidez como la aptitud de una empresa para hacer frente a sus deudas 

inmediatas, destacando esta capacidad como un indicador clave de la salud 

financiera global de la organización. 

     El estudio sobre el indicador de Eficiencia Operativa mostró que la mayoría de 

las evaluaciones (50.76%) lo catalogaron como Muy Deficiente, seguido por 

opiniones de Moderada Eficiencia, Eficiencia, y Muy Eficiencia, en orden 

descendente de porcentaje. Este indicador, con un promedio de 2.43, fue 

considerado deficiente, indicativo de problemas en eficiencia que podrían estar 

presentes en producción, servicio al cliente o administración, llevando a un 

aprovechamiento inadecuado de los recursos disponibles. Factores contribuyentes 

incluyen procesos anticuados, falta de formación del personal, tecnología obsoleta 

y una gestión ineficaz sin metas claras o una distribución adecuada de los recursos. 

Esta situación se contrapone a la perspectiva de Brigham (2018), quien resalta la 

relevancia de evaluar la eficiencia mediante la relación entre los resultados 

obtenidos y los recursos utilizados, subrayando la eficiencia como clave en la 

gestión empresarial para optimizar la producción y el uso de activos. 

     La evaluación del indicador de Capacidad de Endeudamiento mostró que la 

mayoría (45.45% o 60 respuestas) lo valoraron como Muy Deficiente, seguido por 
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categorías de Deficiente, Moderadamente Eficiente, Eficiente, y Muy Eficiente, en 

orden de mayor a menor porcentaje. Este indicador, con un promedio de 2.03%, se 

consideró deficiente, lo que sugiere la presencia de vulnerabilidades financieras y 

operacionales que requieren atención urgente. La empresa necesita realizar un 

análisis exhaustivo de sus condiciones financieras y operativas para identificar y 

corregir estas debilidades, mejorando así su flujo de caja, administración de deudas 

y rentabilidad, elementos esenciales para su viabilidad y desarrollo futuro. Este 

resultado se encuentra en oposición a la visión de Gitman (2016), quien enfatiza en 

la necesidad de que los gerentes financieros evalúen cuidadosamente la capacidad 

de endeudamiento de la empresa antes de recurrir a financiación externa, 

determinante para establecer un nivel de deuda manejable. La capacidad para 

contraer deuda es vital para determinar el potencial de inversión externa en la 

empresa, fundamental para fomentar el crecimiento y la creación de valor. 

     La evaluación sobre el indicador de Rentabilidad indica que la mayoría (42.42% 

o 56 respuestas) lo calificaron como Muy Deficiente, seguido de Deficiente, 

Moderadamente Eficiente, Eficiente y Muy Eficiente, por orden de porcentaje. Con 

un promedio de 2.05, este indicador ha sido catalogado como Deficiente, lo cual 

implica que la empresa no ha logrado generar los ingresos necesarios para 

sobrepasar sus costos y gastos, llevando a la falta de beneficios netos. Tal situación 

podría atribuirse a múltiples causas, incluyendo reducción de las ventas, elevados 

costos operacionales, estrategias de precios no competitivas, o fuerte competencia 

que reduce los márgenes de utilidad. Este resultado se opone a la visión de Van 

Horne y Wachowicz (2018), quienes argumentan que el rendimiento de ventas es 

un indicador crucial que refleja las ganancias en comparación con las ventas, 

destacando la importancia de la eficiencia operacional y el impacto de cambios en 

precios o cantidades vendidas. 
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     Para concluir, la dimensión obtuvo un promedio de 2.30, lo que se traduce en 

una categoría Deficiente en las empresas comerciales significa que estos 

indicadores, que son herramientas esenciales para medir y evaluar la salud 

financiera y el rendimiento económico no se están utilizando eficazmente, 

generando consecuencias como: toma de decisiones basándose en información 

incompleta; no se detecten a tiempo problemas financieros graves; asignación 

ineficiente de recursos, dificultad para la obtención de financiamiento externo, entre 

otros.  

     Al analizar los resultados obtenidos y en comparación con lo propuesto por Ortiz 

(2018), se subraya el papel fundamental que desempeñan estos indicadores en la 

evaluación y administración de la salud financiera de una compañía. Estos 

indicadores no solo proporcionan una medición del estado presente de la 

organización, sino que también actúan como herramientas indispensables para 

optimizar y elevar su rendimiento operacional. Su eficacia para identificar áreas de 

excelencia y aquellas que necesitan ser mejoradas, los establece como un elemento 

crucial en el manejo de negocios. 

Conclusiones 

     Las empresas comerciales, al aplicar de manera deficiente estrategias 

relacionadas con indicadores clave de administración financiera como la liquidez, 

eficiencia, capacidad de endeudamiento y rentabilidad, enfrentan obstáculos 

significativos en su gestión financiera. Esta ineficacia en la aplicación de estrategias 

puede conducir a una interpretación errónea de la salud financiera de la empresa, 

afectando negativamente su capacidad para responder a obligaciones a corto plazo, 

optimizar sus operaciones, manejar adecuadamente su nivel de deuda y maximizar 

su rentabilidad. Estos desafíos subrayan la necesidad crítica de mejorar la 

comprensión y el uso de estos indicadores financieros para asegurar una gestión 

financiera sólida y sostenible. 
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     La deficiente implementación de estrategias vinculadas a indicadores de 

administración financiera en empresas comerciales revela una brecha en la 

capacidad de estas para alcanzar una gestión eficaz del capital y del rendimiento 

financiero. La falta de atención a estos indicadores críticos puede limitar 

severamente el potencial de crecimiento de la empresa, su estabilidad financiera y 

su competitividad en el mercado. Esto pone de manifiesto la importancia de adoptar 

un enfoque más riguroso y estratégico hacia la administración financiera, 

priorizando la mejora en la aplicación de estas métricas para fomentar decisiones 

informadas y estrategias financieras proactivas que impulsen el éxito y la viabilidad 

a largo plazo de la empresa. 
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Resumen 
 
Este artículo aborda el concepto de inclusión como una estrategia de intervención 
en el entorno de las familias. Explora la importancia de fomentar la inclusión en 
contextos familiares y cómo esta estrategia puede contribuir al bienestar de todos 
los miembros de la familia, incluidos aquellos con necesidades especiales o 
condiciones diversas. A través de una revisión exhaustiva de la literatura existente 
sobre el tema, se analizan las prácticas, enfoques y teorías relacionadas con la 
inclusión en el ámbito familiar. El artículo destaca la relevancia de promover un 
entorno inclusivo en el hogar, que fomente la participación activa, el apoyo mutuo y 
el desarrollo de habilidades de afrontamiento. Se discuten los beneficios de la 
inclusión en la promoción de relaciones familiares saludables y en la mejora de la 
calidad de vida de todos los miembros de la familia. Además, se identifican desafíos 
y oportunidades para la implementación exitosa de estrategias inclusivas en 
contextos familiares. En conclusión, este artículo proporciona una visión integral de 
la inclusión como una estrategia de intervención valiosa en el ámbito familiar, 
resaltando su importancia y su impacto positivo en la dinámica y el bienestar de las 
familias 
 
Palabras Clave: Inclusión, intervención, contexto familiar. 
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Abstract  
 
This article addresses the concept of inclusion as an intervention strategy in the 
family environment. Explores the importance of promoting inclusion in family 
contexts and how this strategy can contribute to the well-being of all family members, 
including those with special needs or diverse conditions. Through an exhaustive 
review of the existing literature on the topic, the practices, approaches and theories 
related to inclusion in the family environment are analyzed. The article highlights the 
relevance of promoting an inclusive environment at home, which encourages active 
participation, mutual support and the development of coping skills. The benefits of 
inclusion in promoting healthy family relationships and improving the quality of life 
for all family members are discussed. Additionally, challenges and opportunities for 
the successful implementation of inclusive strategies in family contexts are identified. 
In summary, this article provides a comprehensive view of inclusion as a valuable 
intervention strategy in the family environment, highlighting its importance and its 
positive impact on the dynamics and well-being of families. 
 
Keywords: Inclusion, intervention, family context. 
 

Introducción: 

La familia es un pilar fundamental en la vida de las personas, un refugio de apoyo y 

amor que desempeña un papel crucial en el bienestar emocional y social. Sin 

embargo, en un mundo diverso y en constante evolución, la noción de familia y las 

dinámicas familiares también han experimentado cambios significativos. La 

comprensión de la inclusión en el contexto familiar se ha convertido en un tema de 

creciente importancia, ya que las sociedades se vuelven más diversas y las familias 

adoptan una amplia gama de estructuras y características. Ante todo, este 

escenario, la inclusión, vista como una estrategia de intervención, se convierte en 

un camino esencial para promover relaciones familiares saludables, resilientes y 

equitativas. 

Este artículo se sumerge en la idea de la inclusión como una poderosa estrategia 

de intervención en los contextos familiares. Igualmente se abordará la exploración 

los conceptos clave de inclusión, diversidad y equidad, y cómo estos se relacionan 
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con la dinámica familiar. También se examinará las ventajas de fomentar la inclusión 

en el seno de la familia y cómo puede contribuir al bienestar de todos sus miembros. 

A través de ejemplos prácticos y consejos útiles, se pretende brindar una visión 

profunda de cómo la inclusión puede fortalecer las relaciones familiares y promover 

un entorno en el que cada miembro se sienta valorado, respetado y aceptado. 

En este mismo orden de ideas, en un mundo que valora la diversidad y la igualdad, 

es esencial que la inclusión se convierta en una piedra angular en la construcción 

de familias fuertes y saludables. Este artículo tiene como objetivo proporcionar una 

guía valiosa para aquellos interesados en aprovechar la inclusión como una 

estrategia efectiva de intervención en el contexto familiar, promoviendo así la 

armonía, el entendimiento y la conexión en todas las familias, independientemente 

de su composición o circunstancias. 

Todo el planteamiento anterior, demarca entonces, que la inclusión es un concepto 

fundamental que trasciende fronteras, generaciones y culturas. En el seno de la 

familia, un núcleo central de la sociedad, la práctica de la inclusión cobra un valor 

inmenso. La capacidad de integrar a todos los miembros de la familia, 

independientemente de sus diferencias, es esencial para fomentar un ambiente 

armonioso y enriquecedor. En este artículo, exploraremos la inclusión como 

estrategia de intervención en los contextos familiares, examinando su importancia, 

beneficios y desafíos. Descubriremos cómo la inclusión puede fortalecer los lazos 

familiares, promover el respeto mutuo y contribuir al bienestar general de cada 

miembro del hogar. A medida que avanzamos en esta exploración, nos 

sumergiremos en estrategias prácticas para fomentar la inclusión en la familia, 

creando un espacio donde todos puedan florecer y prosperar. En la esencia misma 

de la familia, encontramos un microcosmos donde se teje la compleja red, donde es 

en la vastedad de los contextos familiares, donde convergen distintas 
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personalidades, experiencias y perspectivas, la inclusión emerge como un faro de 

unidad y fortaleza.  

Configuración teórica 

Inclusión desde la óptica de la familia 

La inclusión familiar se refiere a la práctica de garantizar que todos los miembros de 

una familia, independientemente de sus diferencias, necesidades o circunstancias 

individuales, sean valorados, respetados y tengan la oportunidad de participar 

activamente en la vida familiar. Implica crear un entorno familiar en el que cada 

miembro se sienta bienvenido, apoyado y parte integral de la unidad familiar, 

promoviendo así el bienestar emocional y la cohesión familiar. 

Ante todo, este escenario de acción familiar, desde la postura de las investigadoras, 

la inclusión familiar abarca la idea de establecer un entorno acogedor, basado en el 

respeto y la igualdad, que acoja a todas las personas en el hogar, sin importar 

factores como la edad, el género, la orientación sexual, las capacidades u otras 

características que los distingan, así se hace oportuno emitir la conceptualización 

de esta, manejando un ámbito de desarrollo del concepto, teniendo que:  

 

Autor Planteamiento 
Análisis/postura de las 

investigadoras 

Martínez 

(2016) 

Esta autora, sugiere que la 

inclusión familiar implica crear un 

ambiente de apertura y 

comunicación donde todos los 

miembros de la familia se sientan 

escuchados y valorados. 

El enfoque de la Dra. Martínez 

resalta la importancia de la 

comunicación y la valoración 

mutua en la inclusión familiar, 

lo que puede fomentar 

relaciones más saludables y 

una mayor cohesión familiar. 
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Rodríguez 

(2019) 

Enfatiza que la inclusión familiar 

es un proceso continuo que 

requiere adaptación a las 

cambiantes dinámicas familiares y 

la promoción de un ambiente de 

respeto y comprensión. 

Rodríguez subraya la 

importancia de la flexibilidad y 

la evolución constante en la 

promoción de la inclusión 

familiar, lo que puede ayudar a 

las familias a enfrentar 

desafíos y cambios con éxito 

López  

(2018) 

Argumenta que la inclusión 

familiar va más allá de la mera 

aceptación; se trata de promover 

activamente la participación y el 

apoyo de todos los miembros de 

la familia, independientemente de 

sus diferencias. 

El planteamiento de López 

destaca la necesidad de 

acciones concretas para 

garantizar la inclusión en la 

familia, lo que puede llevar a 

una convivencia más 

armoniosa y enriquecedora 

Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

Ante estos planteamientos, se hace oportuno referir algunos conceptos de inclusión 

que emergen de la evolución que esta ha tenido, y que permite mantener un hilo 

conductor en la evolución conceptual, que permite visualizar la inclusión desde la 

óptica de las esferas de la integración familiar a los escenarios de interacción social, 

así se tiene;   

Desde la perspectiva del psicólogo y teórico del desarrollo social, Vygotsky (1978), 

abordó la inclusión como un proceso en el que individuos con diversas capacidades 

y antecedentes son acogidos y participan activamente en contextos sociales y 

educativos. Vygotsky subrayó que la inclusión promueve el aprendizaje y el 

desarrollo de todos los involucrados, basándose en la idea de que la educación se 

origina en la familia, donde se transmiten principios, valores y conductas adquiridas 

a través de la interacción social. 
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Por su parte; La Declaración de Salamanca, emitida por la UNESCO en 1994, 

establece que la inclusión significa que todas las personas, sin importar sus 

diferencias, deben tener igualdad de oportunidades para participar plenamente en 

la educación y beneficiarse de ella. Se reconoce la diversidad como un recurso 

valioso y se aboga por eliminar obstáculos que puedan limitar la participación de 

cualquier individuo, independientemente de las barreras sociales. Siendo que desde 

esta declaración se visualiza la participación de todos los sujetos sin distinción ni 

barreras sociales.  

Finalmente, Thomas y Vaugn (2001), definen la inclusión como un enfoque 

educativo que busca proporcionar a individuos con discapacidades o necesidades 

especiales la posibilidad de recibir educación junto a sus pares sin discapacidades 

en entornos regulares. Destacan la importancia de ajustar el entorno para satisfacer 

las necesidades individuales de los individuos, alentando al mismo tiempo la 

interacción social y la plena participación. 

Ante estos planteamientos, desde un análisis teórico y comparativo, desde la 

percepción de las investigadoras, se planeta que la inclusión familiar es un concepto 

fundamental que implica la creación de un ambiente en el hogar donde cada 

miembro de la familia se sienta valorado, respetado y parte activa de la unidad 

familiar, independientemente de sus diferencias individuales. Se trata de promover 

relaciones familiares saludables y equitativas, donde la diversidad en todas sus 

formas se celebre y se considere un recurso enriquecedor, partiendo de la 

educación como eje de formación integral que muestra la fragilidad de no incentivar 

o reforzar la inclusión en todas las esferas sociales. 

El artículo es de tipo documental y se centra en la revisión de diversos tipos de 

documentos, como revistas, libros, capítulos de libros y artículos científicos. Estos 

documentos hacen referencia a las conceptualizaciones e implicaciones de la 
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inclusión como estrategia de intervención en los contextos familiares. Las 

investigadoras han analizado, interpretado y comparado estos documentos para 

crear una narrativa argumentada que contribuye a la generación de nuevos 

conocimientos generados de la investigación. Este enfoque metodológico se basa 

en la fundamentación proporcionada por Hernández, Fernández y Bastita (2014). 

Esta metodología bibliográfica, implicó el uso de fuentes bibliográficas y 

documentos académicos para revisar y analizar la literatura existente relacionada 

con la inclusión en contextos familiares. En este enfoque metodológico, las autoras 

se centraron en la recopilación, revisión crítica y síntesis de investigaciones, teorías, 

enfoques, y prácticas previamente publicadas sobre el tema de la inclusión en el 

ámbito familiar. Esto puede incluir la revisión de libros, artículos científicos, tesis, 

informes y otras fuentes académicas relevantes. 

 

RESULTADOS 

 

La inclusión como estrategia de intervención en los contextos familiares tiene como 

objetivo promover la equidad, maximizar las capacidades para facilitar el desarrollo 

humano y generar transformaciones sociales. Cabe recordar, que algunas 

estrategias implementadas en el abordaje familias incluyen un acompañamiento 

constante en donde se involucren  a los diferentes miembros de la familia y propiciar 

su participación en conversaciones y encuentros familiares. De igual manera,  las 

visitas domiciliarias se utilizan como forma de acercamiento, facilitando la 

intervención en el hogar y fomentando la participación de los integrantes en las 

dinámicas propias del contexto familiar.  
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Otra de las estrategias utilizadas fueron las tertulias y asambleas familiares con las 

cuales se promueve el diálogo, la expresión de posiciones y la toma de decisiones; 

estas instancias permiten fortalecer la comunicación y la cohesión familiar, así como 

abordar situaciones que requieran cambios. 

Cabe recordar, cuán importante  es  reconocer y valorar la diversidad de las familias, 

así como adaptar las estrategias de intervención a las necesidades y características 

específicas de cada familia. 

 

CONCLUSIONES 

 

Luego de haber analizado los aportes teóricos de los diferentes autores utilizados 

en la narrativa del artículo, y cotejados con los aspectos experienciales de las 

investigadoras, se presentan las principales ideas y hallazgos que demarcan un 

planteamiento ante la inclusión como estrategia de intervención en los contextos 

familiares, así se tiene que:  

.- La inclusión en los contextos familiares no solo promueve la igualdad y el respeto 

entre los miembros, sino que también fortalece la cohesión familiar al crear un 

ambiente de apoyo mutuo y comunicación efectiva. 

.- Reconocer y valorar la diversidad en las familias enriquece la vida familiar al 

fomentar la comprensión y la tolerancia. La inclusión no se limita a aceptar las 

diferencias, sino a aprovecharlas como un recurso valioso. 

.- La inclusión, en el contexto familiar, es un proceso continuo que requiere 

adaptación a las cambiantes dinámicas familiares. Las familias evolucionan con el 

tiempo, y la inclusión debe ajustarse para satisfacer las necesidades cambiantes de 

sus miembros. 
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.- La inclusión familiar implica promover la participación activa de todos los 

miembros y crear un ambiente de comunicación abierta. Esto permite que cada 

individuo se sienta escuchado y valorado en la toma de decisiones y actividades 

familiares. 

.- La inclusión trae beneficios a largo plazo en los contextos familiares ya que no 

solo mejora las relaciones familiares en el presente, sino que también contribuye a 

un funcionamiento saludable y armonioso a largo plazo. Las familias inclusivas 

tienden a enfrentar mejor los desafíos y a mantener relaciones más sólidas. 

.- La inclusión también desempeña un papel crucial en la terapia familiar, ya que se 

basa en la creación de un ambiente de apertura, comprensión y apoyo mutuo. La 

terapia familiar inclusiva puede ser efectiva para abordar una variedad de problemas 

familiares. 

.- A pesar de los beneficios, la inclusión en los contextos familiares puede enfrentar 

desafíos y barreras, como estereotipos, prejuicios o falta de recursos. Reconocer 

estos obstáculos es un paso importante para abordarlos. 

.- Las familias inclusivas contribuyen a la construcción de una sociedad más 

tolerante y equitativa. La promoción de la inclusión en los contextos familiares puede 

tener un impacto positivo en la sociedad en su conjunto. 

.- La inclusión familiar implica crear un ambiente en el hogar en el que todos los 

miembros de la familia, independientemente de sus diferencias individuales, se 

sientan valorados, respetados y considerados como parte integral de la unidad 

familiar. Se centra en la promoción de relaciones familiares saludables, equitativas 

y en la celebración de la diversidad en todas sus formas. 

.- Destaca la importancia de la comunicación abierta y el respeto mutuo en la 

inclusión familiar. Esto implica que cada miembro de la familia tenga la oportunidad 
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de expresarse y se sienta reconocido en el entorno familiar. La inclusión no se trata 

solo de la presencia física, sino también de la participación emocional y 

comunicativa. 

.- Se subraya la naturaleza dinámica de la inclusión familiar, reconociendo que las 

familias evolucionan con el tiempo y que la inclusión debe ajustarse a estas 

transformaciones. Promover un ambiente de respeto y comprensión implica aceptar 

y abordar los cambios en las relaciones y las necesidades de los miembros 

familiares a lo largo del tiempo. 

.- La inclusión no se limita a tolerar la presencia de todos los miembros de la familia, 

sino que implica un compromiso activo para involucrar a cada uno en las actividades 

y decisiones familiares. Esto requiere un esfuerzo constante para superar las 

barreras y desafíos que puedan surgir debido a las diferencias en la familia. 
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Resumen 

El presente proyecto se llevó a cabo en una empresa ferretera de la ciudad de 

Naranjos Amatlán, Veracruz, que se dedica a la distribución, venta y 

comercialización de materiales para la construcción. Esta investigación tiene como 

finalidad diseñar herramientas de Recursos Humanos para la retención del personal 

dentro de la empresa. 

El trabajo busca mejorar los procesos de reclutamiento y retención de personal de 

la empresa, para que los mismos se hagan de manera eficiente y eficaz y, por lo 

tanto, se puedan obtener mejores resultados en cuanto a productividad y atención 

al cliente. Así mismo, se ha identificado que una gestión correcta del personal 

garantiza su motivación, compromiso y participación en el cumplimiento de los 

objeticos, creando así ambiente organizacional adecuado.   

Para la consecución del objetivo, se recolectó información sobre la situación actual 

de la empresa mediante una entrevista que fue realizada al gerente de RR.HH. con 
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el propósito de conocer más acerca de las funciones y herramientas que se 

utilizaban. A partir de los resultados obtenidos del diagnóstico se implementaron 

matrices MEFE-MEFI y análisis FODA para determinar las mejores estrategias y 

herramientas que ayudaran en la retención de personal. 

Las herramientas propuestas se enfocaron en el proceso de reclutamiento y 

selección; así mismo, en el análisis de los puestos de trabajo. También, se diseñó 

un reglamento interno y un plan de carrera de vida laboral; se elaboró y aplicaron 

cédulas para la identificación de riesgos psicosociales y se propusieron estrategias 

para abordarlos. Los resultados de su implementación indican una mejora en la 

eficiencia, la eficacia y la equidad de los procesos en el área de Recursos Humanos, 

lo que puede conducir a una mayor productividad, satisfacción de los empleados y 

éxito organizacional. 

Palabras Clave 

Recursos humanos, Reclutamiento de personal, Reglamento interno, Carrera de 

vida laboral. 

Abstract 

This project was carried out in a hardware company in the city of Naranjos Amatlán, 

Veracruz, which is dedicated to the distribution, sale and marketing of construction 

materials. The purpose of this research is to design Human Resources tools for the 

retention of personnel within the company. 

The work seeks to improve the company's personnel recruitment and retention 

processes, so that they are carried out in an efficient and effective manner and, 

therefore, better results can be obtained in terms of productivity and customer 

service. Likewise, it has been identified that a correct management of the personnel 
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guarantees their motivation, commitment and participation in the fulfillment of the 

objectives, thus creating an adequate organizational environment.   

In order to achieve the objective, information about the current situation of the 

company was collected through an interview with the HR manager in order to learn 

more about the functions and tools used. Based on the results obtained from the 

diagnosis, MEFE-MEFI matrices and SWOT analysis were implemented to 

determine the best strategies and tools that would help in the retention of personnel. 

The proposed tools focused on the recruitment and selection process, as well as on 

job analysis. In addition, an internal regulation and a working life career plan were 

designed; questionnaires were prepared and applied to identify psychosocial risks 

and strategies were proposed to address them. The results of its implementation 

indicate an improvement in the efficiency, effectiveness and equity of the processes 

in the Human Resources area, which can lead to greater productivity, employee 

satisfaction and organizational success. 

Keywords 

Human resources, Personnel recruitment, Internal rules and regulations, Work life 

careers.  

 

XXI. Introducción 

La empresa Maderas y materiales para la construcción “Materiales Plaza km 24” no 

cuenta actualmente con procesos definidos para la integración y retención del 

personal, por tal motivo, existe una inadecuada gestión de los Recursos Humanos 

que provoca una alta rotación de personal.  
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• Se ha detectado la falta de herramientas de análisis de puestos que detalle 

información sobre los objetivos de los mismos, así como, el perfil, conocimientos, 

habilidades, actitudes y competencias requeridas por parte del personal. 

• La empresa no cuenta con herramientas documentadas para el reclutamiento 

y selección de personal, de modo que, carece de información básica sobre las 

técnicas y estrategias más utilizadas en la actualidad.  

• Se observa la falta de un reglamento interno que integre las principales 

obligaciones y derechos de los empleadores y empleados conforme a la legislación 

vigente.  

• No se ha trazado un plan de la carrera de vida laboral para los trabajadores 

que indique paso a paso su crecimiento en la empresa y/o los beneficios a obtener 

por su permanencia en la misma. 

• En la empresa no se emplean herramientas para la identificación y evaluación 

de riesgo psicosociales, por lo que existe desconocimiento de las principales fuentes 

que favorecen la incidencia de los factores de riesgo. 

• Ante el desconocimiento de los riesgos psicosociales no se han diseñado e 

implementado estrategias para su gestión adecuada.  

Se crearon estrategias para cada una de el área de oportunidad que se encontró 

qué se describen en el siguiente proyecto. 

XXII. Metodología 

La investigación que se lleva acabo en el siguiente proyecto es cualitativa porque 

se basa en una entrevista donde no se puede cuantificar datos estadísticos a 

grandes escalas, La investigación cualitativa se enfoca en obtener una visión 
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general del comportamiento y la percepción de los datos evaluar, genera ideas y 

suposiciones que ayudan a entender  

Diseño y aplicación de cedulas diagnosticas  

Se realiza una entrevista al dueño de una microempresa de giro comercial con la 

finalidad de recabar información de como se ha manejado la administración de la 

empresa y plantear algunas estrategias para la misma. 

Se toman varios puntos para su análisis desde la aplicación de herramientas de 

análisis de puesto, reclutamiento y selección de personal, reglamento interno de 

trabajo, como es la vida laboral, las capacitaciones que se realizan y riesgos 

psicosociales. 

El diseño y aplicación de cédulas diagnósticas es una herramienta valiosa para la 

mejora continua de la microempresa. Esta herramienta permitió obtener información 

precisa sobre la situación actual de la empresa, identificar áreas de mejora y 

desarrollar estrategias para optimizar la gestión empresarial. 

Procesamiento de la información               

En la siguiente actividad se procesa la información obtenida en la encuesta a través 

de las matrices mefe-mefi lo cual nos ayudara a implementar estrategias de mejora 

para el área de recursos humanos, para que se facilite el proceso de contratación, 

para a si mismo dar a conocer las políticas y reglamentos con las que cuenta la 

empresa.  

El procesamiento de la información de una entrevista es una tarea importante que 

permite obtener una comprensión más profunda de la información proporcionada 

por el entrevistado. Este proceso es esencial para garantizar la validez de los 

resultados de la entrevista y para tomar decisiones informadas. 
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El procesamiento de la información de la encuesta a través de las matrices MEFE-

MEFI es una herramienta poderosa para el análisis estratégico del área de Recursos 

Humanos. Este proceso permite identificar las áreas de mejora, desarrollar 

estrategias efectivas y fortalecer la gestión del talento humano en la empresa. 

Diseño y aplicación de herramientas de análisis de puestos, reclutamiento y 

selección de personal      

En el actual mercado laboral, el análisis de puesto, el reclutamiento y la selección 

de personal se han convertido en tareas fundamentales para cualquier empresa que 

desee alcanzar el éxito. Estas herramientas permiten identificar las necesidades y 

requisitos de cada puesto de trabajo, reclutar a los candidatos adecuados y 

seleccionar al personal más apto. 

En esta actividad para analizar los puestos que se ofrecen se realizó una tabla 

dónde se encontraba información acerca del puesto que se ofrece y de las 

capacidades y aptitudes qué el candidato debe tener. 

Se le proporcionó a la empresa los pasos correctos para un buen reclutamiento y 

selección de personal. 

El diseño y aplicación de herramientas de análisis de puestos, reclutamiento y 

selección de personal son esenciales para el éxito de cualquier empresa. Estas 

herramientas permiten identificar las necesidades de la empresa, reclutar a los 

candidatos adecuados y seleccionar al personal más apto. 

                     

Diseño del reglamento interno de trabajo  

El reglamento interno está redactado acorde a la legislación laboral vigente y 

respeta los derechos de los trabajadores. Además, es aplicado de manera equitativa 
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y justa, sin discriminación alguna. El reglamento interno de trabajo también aborda 

temas relacionados con la convivencia y el trato entre los colaboradores y jefes. Se 

establecen normas de respeto y cortesía, promoviendo un ambiente laboral 

armonioso y libre de discriminación. Asimismo, se prohíbe cualquier forma de acoso 

o violencia, garantizando así la seguridad y bienestar.  

Un Reglamento Interno de Trabajo bien diseñado e implementado ayuda a contribuir 

a mejorar la gestión de la empresa, aumentar la productividad, prevenir riesgos y 

conflictos, y mejorar el clima laboral. 

Diseño de la carrera de vida laboral  

Se creó un diseño para la vida laboral de cada área donde se contemplan varios 

apartados, desde las habilidades que debe tener el trabajador, así como las 

capacitaciones y el crecimiento que se puede llegar a alcanzar en la empresa. 

El diseño se muestra en un cuadro donde se presenta el puesto y área, los 

conocimientos que cada empleado debe poseer, las capacitaciones que se les 

brinda para un mejor desenvolvimiento en el área laboral; también se presenta en 

qué consiste el trabajo en la empresa, las herramientas que se utilizan, los procesos 

que deben llevar a cabo, los tiempos y movimientos de cada actividad que se realiza 

para lograr la optimización del tiempo. De igual forma, se propone un plan de vida 

laboral donde se contempla la orientación al autoconocimiento (Habilidades de los 

trabajadores), al entrenamiento y crecimiento (Capacitación) y a la productividad 

(Desempeño laboral). 

Para que la carrera de vida laboral sea efectiva, es importante que sea realista y 

alcanzable. También es importante que sea flexible, para que pueda adaptarse a 

los cambios que se produzcan en la empresa. 
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En general, la carrera de vida laboral es una herramienta valiosa que ayuda a la 

empresa a gestionar los recursos de forma eficaz.  

Diseño y aplicación de cedulas de medición de los factores de riesgos 

psicosociales  

En esta actividad se implementaron cédulas de medición de riesgos psicosociales 

ya que, es preocupante el bienestar de los trabajadores, estos pueden afectar la 

salud mental, emocional y social de los empleados, representando una problemática 

que no puede ser ignorada. Con el fin de abordar eficazmente esta cuestión, se han 

implementado dichas cédulas de medición como una herramienta valiosa y 

necesaria dentro de la empresa.  

El diseño de las cédulas ayudó a eliminar en gran medida la falta existente de 

instrumentos de medición, permitió evaluar de manera rápida y sencilla los factores 

de riesgo psicosocial y encaminar la propuesta de estrategias. Además, facilitó la 

comprensión del ambiente organizacional a través de la observación de las 

opiniones y comportamientos cotidianos o habituales de los colaboradores. 

La elección de la cédula de medición adecuada dependerá de las características de 

la empresa y de los objetivos de la evaluación. Si la evaluación se realiza para 

identificar los factores de riesgos psicosociales presentes en el trabajo, se puede 

utilizar una cédula que sea breve y que sea fácil de aplicar. Si la evaluación se 

realiza para evaluar las consecuencias de la exposición a los factores de riesgos 

psicosociales, se puede utilizar una cédula más completa y que contenga ítems que 

permitan evaluar las diferentes consecuencias. 

Es importante tener en cuenta que las cédulas de medición de los factores de 

riesgos psicosociales son una herramienta útil para identificar los riesgos, pero no 

son suficientes para tomar medidas de prevención. Es necesario que las empresas 
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y las instituciones lleven a cabo acciones específicas para reducir los riesgos 

psicosociales y mejorar la salud y el bienestar de sus trabajadores. 

Generación de estrategias para la disminución de factores de riesgos 

psicosociales 

En la empresa “Maderas y materiales para la construcción” en cuestión de los 

riesgos psicosociales se observan como factores de riesgo la carga de trabajo 

mental y el estrés laboral ya que, existe poco personal y en ocasiones la alta 

demanda de productos genera más trabajo y cansancio para los empleados, 

perjudicando así su salud física y emocional. Por ello se plantean nuevas estrategias 

para cuidar la salud e integridad de cada uno de los miembros de la organización. 

Tabla 1. Estrategias para la confrontación de riesgos psicosociales 

RIESGO DESCRIPCIÓN ESTRATEGIA RESPONSABLE 

Estrés 

Laboral 

El estrés en la “Ferretera maderas y 

materiales para la construcción” está 

relacionado con el escaso personal 

dentro de ella. 

Esto genera más trabajo desde la 

atención al cliente hasta el reacomodo de 

la tienda y en los inventarios al ingresar 

los nuevos productos que llegan en 

tienda. 

Consecuencias a largo plazo 

 Reducción de productividad 

 Descenso en la calidad de vida 

 Problemas de salud física y/o 
mental (enfermedades) 

 Trastornos de depresión y 
ansiedad 

 Problemas familiares 

 Riesgos de alcoholismo y otras 
adicciones 

Una nueva estrategia que se 

puede aplicar al contratar 

personal o dividir el trabajo por 

áreas para no desgastar al 

personal. 

Jefa de la empresa 

C. Patricia 

Hernández del Ángel 

Carga 

mental 

La carga mental en la empresa se deriva 

al exceso de trabajo para cumplir con las 

metas que se tienen, tal como lo es una 

atención al cliente rápida y eficiente; tener 

la mercancía ordenada, así como también 

un horario extenso de trabajo 

 Horario accesible 

 

Jefa de la empresa 

C. Patricia 

Hernández del Ángel 
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La generación de estas estrategias para la disminución de factores de riesgos 

psicosociales son estrategias importantes para la empresa, por que ayudan a 

proteger la salud y el bienestar de los trabajadores, mejorando la productividad y la 

competitividad, reduciendo la rotación de personal y mejorar la imagen de la 

empresa. 

Es importante destacar que la generación de estrategias debe ser un proceso 

continuo y participativo, involucrando a todos los actores de la empresa, desde la 

gerencia hasta los trabajadores. 

Diseño y aplicación de cedulas de resultados        

En la siguiente actividad se realizó una entrevista al dueño de una microempresa 

aplicando cédulas de resultados de evaluación que a recopilaron información sobre 

la aplicación de las herramientas de recursos humanos. Se dio a conocer si las 

herramientas planteadas fueron de utilidad en la empresa, para dar un mejor 

funcionamiento en el área de recursos humanos y determinar si las estrategias 

planteadas fueron de ayuda a la empresa. 

En general, el diseño y aplicación de cédulas de resultados al terminar de 

implementar una estrategia a una empresa es una herramienta valiosa que puede 

ayudar a la empresa a evaluar el impacto de la estrategia, identificar áreas de 

mejora y proporcionar retroalimentación a los empleados. 

El diseño y aplicación de cédulas de resultados es una tarea que debe realizarse 

cuidadosamente. Es importante asegurarse de que las cédulas sean relevantes 

para la estrategia y que estén bien diseñadas. También es importante asegurarse 

de que las cédulas sean aplicadas de manera consistente y equitativa.                   
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Procesamiento de la información 

La siguiente actividad corresponde a los resultados obtenidos a partir de la encuesta 

sobre la aplicación de las herramientas propuestas de recursos humanos,  ya que 

de esta manera nos permite identificar lo que se logro y lo que se debe mejorar.  

La evaluación de resultados obtenidos es una herramienta importante que puede 

ayudar a mejorar el rendimiento de la organización con el cual pueda alcanzar su 

desempeño y sus objetivos de la empresa.  

Tabla 2. Cedula de recopilación de información  

Unidad de análisis 

Utilidad de las herramientas propuestas 

(Preguntas) 

Aceptable No aceptable 

Jefa de la empresa 

Maderas y 

materiales para la 

construcción 

“Materiales Plaza 

km 24” 

C. Patricia 

Hernández del 

Ángel 

¿El diseño del reglamento interno de trabajo les fue de 

ayuda para su empresa?  

x  

¿Las cédulas de medición de factores de riesgos 

psicosociales fueron de utilidad para diagnosticar los 

problemas emocionales y de salud de sus empleados?  

x  

¿De acuerdo a los resultados de las cédulas de 

medición de riesgos psicosociales se aplicaron 

estrategias para mejorar el bienestar físico y emocional 

de sus empleados?  

x  

¿Las herramientas brindadas para el proceso de 

reclutamiento, selección y contratación son de utilidad 

para la empresa? 

x  

¿Los análisis de puesto propuestos fueron de utilidad 

para su empresa? 

x  

¿El diseño de la solicitud de empleo interno fue de 

ayuda para la empresa?  

x  

¿El diseño de carrera de vida laboral de puestos fue de 

importancia para la empresa para dar a conocer más 

sobre el trabajo realizado dentro de ella?  

x  

¿Todas las herramientas brindadas, le fueron de 

utilidad para mejorar los procesos de Recursos 

Humanos?  

x  
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¿Las herramientas propuestas ayudaron a mejorar la 

retención de los empleados a la empresa? 

x  

¿Estás herramientas las recomendaría a otra empresa 

que tenga el mismo problema? 

x  

 

El procesamiento de la información de la encuesta sobre la aplicación de las 

herramientas propuestas de recursos humanos es una herramienta fundamental 

para la evaluación y mejora continua de las mismas. Este análisis permitirá a la 

empresa tomar decisiones informadas, optimizar el uso de recursos, mejorar la 

satisfacción de los empleados y aumentar la eficacia de las herramientas. 

XXIII. Resultados 

Las evidencias arrojadas por la cédula de resultados aplicada a la jefa de la empresa 

C. Patricia Hernández del Ángel permitieron concluir que la propuesta de las 

herramientas para el departamento de Recursos Humanos de la empresa Maderas 

y materiales para la construcción “Materiales Plaza km 24” no solo son de utilidad, 

sino que son necesarias y fiables en la práctica.  

Se encontraron soluciones a las diversas áreas de oportunidad.  

 Se creó una herramienta de análisis de puesto esto con el fin de optimizar tiempos 

y filtrar la información necesaria para cada puesto a ofertar. 

 Se creó una estrategia para mejorar el reclutamiento y selección de personal en 

este apartado se diseñó una solicitud interna del trabajo para saber sí solicitante 

cuenta con las herramientas necesarias para el puesto. 

Asimismo, se creó un reglamento interno de trabajo para cuidar los derechos de los 

obreros y patronales. 
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XXIV. Conclusiones 

En este proyecto se logró llegar a mejorar una microempresa en el área de recursos 

humanos. 

Se obtuvo un impacto positivo puesto que es posible ayudar a los empleados a 

generar un sentido de pertenencia y mejor conocimiento de sus puestos y funciones, 

así mismo, la documentación les permite tener un conocimiento claro sobre 

aspectos relevantes que hasta el momento habían sido pasados por alto. 

Por otro lado, contar con un plan de carrera de vida laboral permitió que los 

objetivos, metas y acciones a realizar por el empleado sean claros y pueda, 

mediante su esfuerzo, destacarse a largo plazo como un miembro importante de la 

organización.  

En cuanto a la identificación de los factores de riesgos psicosociales, las 

herramientas de evaluación garantizan la obtención de datos confiables para una 

intervención adecuada y la implementación de estrategias según sea el caso. No 

obstante, las estrategias propuestas aquí presentadas para abordarlos son una 

iniciativa que se debe revisar de forma continua con el propósito de lograr la mejora 

continua. 

Finalmente, el desarrollo de la propuesta puede ser de utilidad para empresas del 

mismo giro o que posean características similares, pudiendo adaptar las 

herramientas a sus necesidades y ayudarse de los procedimientos realizados para 

lograr la mejora en la retención de personal. 

 

 

 



 

2874 
 

XXV. Bibliografía 

Alles, M. A. (2006). Direccion Estrategica de RR.HH. México: 
Ediciones Granica. 
Amo, A. (2019). Reclutamiento y Selección de Personal (Tercera ed.). España: Editorial 
Elearning, S.L. 
Baquera Varillas, E. G. (2021). Implementación de herramientas para la evaluación de 
riesgos psicosociales en una empresa desarrolladora de software. Sonora, México: 
Tesis de Maestria, Posgrado en Ingeniería Industrial. Universidad de Sonora. 
Chiavenato, I. (2007). Administración de recursos humanos (Octava ed.). México: 
McGraw Hill Interamericana. 
De Anta, G. (2021). Matriz MEFE y MEFI, herramientas para análisis estratégico. 
Obtenido de https://gonzalodeanta.es/mefe-mefi-que-son/ 
Flores, R., Abreu, J. L., & Badii, M. H. (2008). Factores que originan la rotación de 
personal en las empresas mexicanas. International Journal of Good Conscience, 3(1), 
65-99. Obtenido de http://spentamexico.org/v3-n1/3(1)%2065-99.pdf 
Google Maps. (2023). Ubicación del Instituto Tecnológico Superior de Naranjos. 
Obtenido de 
https://www.google.com.mx/maps/place/Instituto+Tecnologico+Superior+de+Naranjo
s/@21.3403722,-
97.6874297,19.25z/data=!4m6!3m5!1s0x85d9ddce23170d27:0x5e523e870a42256b!8
m2!3d21.3404586!4d-97.6878159!16s%2Fg%2F1v4k6wc5!5m1!1e2?hl=es&entry=ttu  
Grados Espinosa, J. A. (2013). Reclutamiento, selección, contratación e inducción del 
personal (Cuarta ed.). México: Manual Moderno. 
Instituto Tecnológico Superior de Naranjos. (2023). Obtenido de 
https://www.itsna.edu.mx/# 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. (2020). México: Diario Oficial de la 
Federación. 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. (2023). 
México: Diario Oficial de la Federación. 
Ley del Seguro Social. (2023). México: Diario Oficial de la Federación. 
Ley Federal del Trabajo. (2023). Obtenido de Camara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf 
Montoya Agudelo, C. A., & Boyero Saavedra, M. R. (2016). El recurso humano como 
elemento fundamental para la gestión de calidad y la competitividad organizacional. 
Revista Científica "Visión de Futuro", 20(2), 1-20. 
Moreno García, V. (2019). Gestión de Recursos Humanos. España: IC Editorial. 



 

2875 
 

Norma Oficial Mexicana. (2018). NOM-035-STPS, Factores de riesgo psicosocial en el 
trabajo-Identificación, análisis y prevención. México: Diario Oficial de la Federación. 
Obtenido de 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5541828&fecha=23/10/2018#gsc.
tab=0 
Organización Internacional del Trabajo. (1984). Factores psicosociales en el trabajo: 
naturaleza, incidencia y prevención: informes. Ginebra, Suiza: Informe del Comité 
Mixto OIT-OMS sobre Medicina del Trabajo, Novena Reunión Ginebra, 18-24 de 
septiembre. Obtenido de 
https://www.insst.es/documents/94886/326853/ntp_388.pdf 
Ortiz Guzman, A. (2017). CTI: Investigación sobre Reclutamiento, Selección y 
Contratación de Personal a los Empleadores de la Ciudad de Monterrey, N.L. y su Área 
Metropolitana. International Journal of Good Conscience, 12(3), 375-386. Obtenido de 
http://www.spentamexico.org/v12-n3/A23.12(3)375-386.pdf 
Ortiz Sandoval, J. (2016). La rotación laboral y estrategias de retención de personal en 
las empresas. Culiacán, Sinaloa: Tesis de Licenciatura. Universidad Autónoma de 
Sinaloa. 
Reglamento Federal sobre Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo. (1997). 
México: Diario Oficial de la Federación. 
Romero González, O. (2013). Propuesta de estrategias para reclutamiento y selección 
del personal de Grupo FAMSA S.A de C.V para agilizar el proceso y aprovechar tiempos. 
Colima: Memoria de Residencia Profesional, Licenciatura en Administración. Instituto 
Tecnológico de Colima. 
Sánchez Huerta, D. (2020). Análisis FODA o DAFO. Madrid, España: Bubok Publishing. 
Santiago Larios, J. (2019). Propuesta del plan de mejora en el departamento de 
reclutamiento y selección de personal en una empresa prestadora de servicios 
outsourcing en la ciudad de Puebla. Puebla: Tesis de licenciatura. Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. 
Vertiz, M. G., & Vertiz, L. (2018). Propuesta de un manual para el reclutamiento, 
selección y contratación del personal para los negocios de abarrotes en Tejupilco, 
2017. Tejupilco, México: Universidad Autonóma del Estado de México. 
Vidal Lacosta, V. (2019). El estrés laboral. Anáisis y prevención. Zaragoza, España: 
Prensas de la Universidad de Zaragosa. 
Zambrano Hidrovo, M. (2023). Métodos y estrategias de motivación laboral. España: 
Letrame Grupo Editorial. 

 

 



 

2876 
 

DESAFIOS DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL EN LA 

IMPLEMENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE UN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

EN ZONAS DISPERSAS Y RURALES DEL PACÍFICO COLOMBIANO AÑO 

2016-2018 

 

Janeth Cecilia Gil-Forero. Magister en Educación Superior. 
janeth.gil00@usc.edu.co Universidad Santiago de Cali, Cali; Colombia. 
Naydú Acosta-Ramírez. PhD Salud Pública. naydu.acosta00@usc.edu.co. 

Universidad Santiago de Cali, Cali; Colombia. 

 

Resumen 

La presente investigación se enmarca en la complejidad de la situación de salud de 

dos territorios rurales ubicados en el pacífico colombiano y más exactamente al sur 

del departamento del Valle del Cauca zona del litoral que pertenece al municipio de 

Buenaventura, con el fin de visibilizar lo sucedido entre el periodo 2016-2018 en 

relación a la participación social en salud y la organización del primer nivel de 

atención para el cuidado de la población indígena y afrodescendiente de los 

corregimientos Puerto Merizalde y Joaquincito. El Objetivo es describir y analizar 

los desafíos de la participación social en la implementación y organización de un 

primer nivel de atención en zonas dispersas y rurales del pacífico colombiano año 

2016-2018. Metodología: el trabajo se llevó a cabo con un enfoque de métodos 

mixtos mediante el uso de múltiples técnicas, estrategias de recolección y análisis 

de información, previo aval del comité de ética. Resultados: Los líderes sociales 

con la participación social en salud, promueven en su comunidad rutas comunitarias 

para el acceso a servicios de salud en el primer nivel de atención, pero al realizar 

consenso priorizan las necesidades y construyen propuestas de intervención, 

dentro de la concepción que la salud “es no ir al médico”, “es estar bien”, “es tener 
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mailto:naydu.acosta00@usc.edu.co
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casa”, “es comer bien”, “sentirse bien”, “estar aliviado”, “es larga vida”; de la 

definición de los determinantes sociales desde sus vivencias, el involucramiento de 

los actores del sistema. Conceptos que parten de creencias, costumbres de su 

propia cultura y la realidad de abandono del Estado. Conclusiones: la participación 

social comunitaria revela el potencial del bienestar colectivo para la implementación 

y organización del primer nivel de atención en salud y el cuidado de la salud en los 

colectivos y de manera individual, donde difieren por los conocimientos, actitudes y 

prácticas entre las poblaciones indígenas y las afrocolombianas en el Valle del 

Cauca Colombia. 

Palabras Clave: Participación Social, modelo de gestión, atención integral en 

salud, ruralidad. 

 

CHALLENGES OF INTERCULTURAL SOCIAL PARTICIPATION IN THE 

IMPLEMENTATION AND ORGANIZATION OF A FIRST LEVEL OF CARE IN 

DISPERSED AND RURAL AREAS OF THE COLOMBIAN PACIFIC YEAR 2016-

2018 

 

Abstract.  

 

The present investigation is framed in the complexity of the health situation of two 

rural territories located in the Colombian Pacific and more precisely in the south of 

the department of Valle del Cauca coastal area that belongs to the municipality of 

Buenaventura, in order to make visible what happened between the period 2016-

2018 in relation to social participation in health and the organization of the first level 

of care for the care of the indigenous and Afro-descendant population of the Puerto 

Merizalde and Joaquincito townships. The Objective is to describe and analyze the 
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challenges of social participation in the implementation and organization of a first 

level of care in dispersed and rural areas of the Colombian Pacific year 2016-2018. 
Methods: the work was carried out with a mixed methods approach through the use 

of multiple techniques, information collection and analysis strategies, prior approval 

from the ethics committee. Results: Social leaders with social participation in health 

promote community routes in their community for access to health services at the 

first level of care, but when reaching consensus they prioritize needs and build 

intervention proposals, within the conception that health “it means not going to the 

doctor”, "is being well", "is having a home" , “it is eating well”, “feeling good”, “be 

relieved”, “life is long”; of the definition of social determinants from their experiences, 

the involvement of the actors of the system. Concepts that are based on beliefs, 

customs of their own culture and affected by the abandonment of the State. 
Conclusions: community social participation reveals the potential of collective well-

being for the implementation and organization of the first level of health care and 

health care in groups and individually where they differ in knowledge, attitudes and 

practices between indigenous and Afro-Colombian populations in Valle del Cauca 

Colombia. 

Keywords: Social Participation, management model, comprehensive health care, 

rurality. 

Introducción 

 

Este apartado busca ubicar al lector en la importancia de la participación 

social en salud, y sus aspectos centrales en la organización e implementación del 

primer nivel de atención en salud desde el marco normativo, con especial énfasis 

en territorios rurales y apartados del Estado colombiano. 
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Alma Ata, declaración realizada en septiembre de 1978, consideró la 

necesidad de implementar acciones urgentes por los gobiernos en el mundo para 

proteger y promover la salud de todos los pueblos. Este compromiso llevó a 

replantear la forma de cómo estaban organizados los sistemas de salud ante la 

grave desigualdad y los resultados de los países desarrollados y aquellos que no lo 

estaban (OMS,1978). 

La política internacional pretendía lograr un grado alto de salud para todos, 

lo que traería un desarrollo social y una mejor calidad de vida a fin de lograr una paz 

mundial. Fue evidente, que la participación comunitaria era un derecho y una 

posibilidad para fortalecer la autonomía de los pueblos en el mejoramiento de su 

salud: 

“Las personas tienen el derecho y el deber de participar individual y 

colectivamente en la planificación e implementación de su atención sanitaria” (Vega, 

R. 2020. P. 154).  

Colombia desde la constitución de 1991 establece la participación ciudadana 

como un derecho que permite fortalecer la democracia, la conformación de las 

ramas de poder, el necesario intercambio de información entre la administración 

pública y los ciudadanos. Es la comunidad empoderada en sus dinámicas 

organizativas, del ejercicio democrático, amparado por un marco legal, quienes 

muestran sus problemas a representantes y aspirantes al poder gubernamental, los 

eligen mediante el voto popular, para buscar solución a las necesidades territoriales 

en las diferentes ramas del poder político y pueden exigir que se cumpla con lo 

prometido a la ciudadanía. (Constitución Política de Colombia, 1991). 

Los ciudadanos comprometidos con los asuntos de los territorios y las 

comunidades intervienen en temas públicos, como en el caso de la salud; estos 

líderes sociales precisan del apoyo de organizaciones territoriales interesadas en 
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trabajar por un bien común y escalar en diferentes instancias de poder a fin de lograr 

respuestas a sus problemáticas. (Naser et al., 2021). 

En Colombia, la política pública resolvió en cierta forma la complejidad de su 

definición y a su vez aclara el articulado de la constitución política de 1991 en lo que 

refiere al derecho social, económico y cultural con la Resolución 2063 

(MSYPS,2017), que tiene por objeto “adoptar la política de participación social en 

salud, que aplica a los integrantes del sistema de salud en el marco de sus 

competencias y funciones”. 

La participación social se reconoce como un derecho ligado a procesos 

organizativos para el diseño de la política pública (Zaldúa, 2016). En esta 

investigación se implementó con dos poblaciones del Pacífico colombiano ubicadas 

en zonas rurales, marginales, apartadas y desatendidas por el Estado, quienes 

identifican su arraigo y liderazgo en el diseño, construcción y organización del primer 

nivel de atención desde la  salud propio que responde a su territorio, y acciones de 

cuidado en salud que se articulan con la estrategia de atención primaria en salud 

(APS) como factor determinante en la comunicación y diálogo de las características 

territoriales, sus saberes propios y el liderazgo de sus actores frente a lo institucional 

que maneja el Estado. (Restrepo,J.et all. 2021).  

Los sujetos activos son las personas, las familias y las comunidades de dos 

territorios dispersos y rurales del departamento del Valle del Cauca sobre el pacífico 

colombiano, con capacidad y posibilidad de decidir sobre sus vidas y el interés por 

educarse para organizar e implementar acciones de autocuidado para la salud 

individual, familiar y comunitaria. (Gil,J. Acosta,N. 2021) 

La investigación busca profundizar el concepto de participación social en 

salud, desde la mirada de la salud pública, que se convierte en un eje transversal 

para atender las problemáticas de salud, con una mirada multidimensional, 

compleja y de interrelaciones en el orden económico, ambiental, político y 
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sociocultural; a diferencia del manejo que otras disciplinas de las ciencias sociales, 

como la antropología, la ciencia política, la sociología, y otros campos del 

conocimiento como la psicología comunitaria le dan a la participación social, que se 

revisa con una mirada crítica (Bang, 2014), incorporando conceptos como poder, 

actores y una nueva noción de comunidad, basados en el paradigma de la 

complejidad (Blandón, 2018). 

Metodología 

Este estudio se llevó a cabo con un enfoque de métodos mixtos mediante el 

uso de múltiples técnicas, estrategias de recolección y análisis de información, 

previo aval del comité de ética. Se realizó inicialmente un Estudio ecológico, donde 

la unidad de observación fueron poblaciones o comunidades geográficamente bien 

delimitadas del municipio de Buenaventura. La fuente de datos secundarios fue el 

censo de 2018 realizado por el Departamento Administrativo Nacional de estadística 

(DANE) y el Censo poblacional realizado en trabajo de campo de ésta investigación 

en las comunidades objeto de estudio.  En el componente cualitativo las técnicas de 

recolección de información fue la observación participante, entrevistas 

semiestructuradas, información testimonial, grupos focales, reuniones de trabajo, y 

talleres logrados con el consentimiento informado de los participantes, centrada en 

las dinámicas y elementos de la participación social de la población 

afrodescendiente e indígena que habita los territorios objetos del estudio (zona rural 

del municipio de Buenaventura).  

Fue necesario unas dinámicas de investigación, acción, participación, con las 

comunidades, se conformaron cuatro grupos focales por territorio, en dos niveles: 

comunitarios e institucionales, los integrantes fueron máximo 10 personas en cada 

grupo, luego se emplea una guía de preguntas abiertas con las categorías 

conceptuales predefinidas. Se emplea además el análisis de redes sociales, con 

entrevistas a los líderes sociales y la información testimonial, para lo cual se 
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confecciona un formato de entrevista semiestructurada y se hacen grabaciones de los 

testimonios con la firma previa de los consentimientos de quienes participan.  

 

Resultados 

La voz de los entrevistados y lideres involucrados permiten entregar elementos 

subjetivos y objetivos para transformar su práctica de salud en elementos 

diferenciadores de la respuesta territorial y la construcción de redes de contención 

social como respuesta a una gobernanza territorial y las estrategias para el acceso 

a los servicios de salud de un primer nivel en zonas dispersas y rurales. 

Cuadro 1. Análisis de las categorías conceptuales predefinidas 

Categorías de 
análisis  

Organización comunitaria Estrategias de Implementación 

Participación social Empoderamiento de la 
comunidad con lideres 
sociales 

Líderes sociales capacitados en gestión de la 
salud, que promueven en su comunidad rutas 
comunitarias para el acceso a servicios de salud 
en el primer nivel de atención. 

Gobernanza en 
salud 

Redes de Contención social 
a nivel comunitario 

Enlace del gestor en salud hacia los recursos y 
necesidades comunitarias. Red de promoción y 
comunidad saludable operando en las 
comunidades rurales. 
Elementos organizacionales para favorecer el 
acceso a los servicios de salud 
Gestión social del riesgo 

Desarrollo de 
capacidades locales 

Alfabetización de la 
comunidad y capacitación 
de equipos de salud. 

Conocimiento en derechos y deberes, para el 
acceso a los servicios de salud. 
Canales de comunicación entre usuarios y equipo 
de salud que favorecen el acceso a los servicios y 
el diálogo con los profesionales de salud, apoyo de 
traductores en sus dialectos nativos dentro de las 
instituciones hospitalarias de primer nivel. 
Sensibilidad de las instituciones públicas y 
privadas sobre los acuerdos con las poblaciones y 
los derechos a los servicios de salud dentro del 
sistema de salud para promover calidad de vida en 
estos territorios rurales e interculturales y la 
continuidad de los servicios. 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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Según perspectivas de los entrevistados y los temas emergentes del análisis, los 

afrocolombianos instalados en zona rural de Buenaventura se definen como muy 

conservadores y dependientes del Estado y manejan una perspectiva biomédica; 

no conciben la salud sin un hospital. En su territorio Puerto Merizalde se ubica 

hospital San Agustín de primer nivel, sus pobladores pueden acceder caminando 

de sus lugares de residencia, entre sus servicios se destacan: consulta externa, 

odontología, laboratorio, urgencias, atención materno infantil, programas para 

hipertensos, diabéticos, crecimiento y desarrollo, vacunación, su dificultad está 

principalmente con la entrega de medicamentos, porque no cuenta con una 

farmacia. Deben esperar al envío de los medicamentos por lancha desde 

Buenaventura, son aproximadamente 4 horas por vía marítima. De allí que para 

ellos las acciones de participación social, son siempre hacia el Estado, es decir con 

la secretaria de salud Distrital quien lo representa en el territorio, y a su vez la 

responsable del gerente del hospital quien trabaja en ese casco urbano, con el fin 

de gestionar los recursos directamente con el ente gubernamental.  

La situación es distinta en la comunidad indígena que vive en Joaquincito, 

ellos solucionan sus problemas de forma autónoma o mediante las autoridades que 

los representan a nivel departamental o regional, se consideran abandonados por 

el Estado. Estas comunidades gestionan sus recursos para lograr mejoras internas 

en su hábitat y lograr entornos saludables con sus autoridades del resguardo. La 

Alcaldía es el mediador dentro de la participación social con el gobernador del 

cabildo. Las organizaciones no gubernamentales ONG  promueven acciones 

humanitarias para prevenir mortalidad infantil, lograr agua potable, saneamiento 

ambiental, entre otras acciones solidarias. El Estado es entonces concebido 

instrumentalmente como una palanca que mueve el bienestar indígena en materias 

distintas como seguridad o infraestructura y acciones para ampliar sus territorios 

mediante la legalizaron de terrenos baldíos. En salud para primer nivel, su lugar de 
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atención es en el Distrito de Buenaventura, aproximadamente seis horas en lancha 

para recibir los servicios de medicina general, vacunación, odontología, crecimiento 

y desarrollo, control materno, programas para riesgo cardiovascular, por cuanto la 

aseguradora es Indígena y la red que contratan pública o privada es contratada en 

el casco urbano.  

 

El hospital de Puerto Merizalde que se ubica a 30 minutos en lancha y puede 

ser una institución que les favorece con su desplazamiento, no hace parte de la 

Red de servicios, solo es utilizada en caso de urgencias.  Adicionalmente necesitan 

un traductor para que explique a los profesionales de salud sus dolencias, porque 

el dialecto es su principal barrera de comunicación.  

 

El análisis de la gobernanza en salud con la población afrodescendiente que reside 

en  Puerto Merizalde, es de forma directa con sus representantes de los consejos 

comunitarios, y a su vez entre ellos con la autoridad local del municipio (Alcalde). 

La dimensión política del liderazgo se hace expresa, mediante la filiación partidista 

y los procesos clientelares que eso conlleva. Su alto compromiso político con el líder 

que los representa les conduce a créditos y funcionalidades que hacen posible la 

gestión de intereses. Ese mismo clientelismo hace posible que al hospital le lleguen 

recursos y de esa forma se ven favorecidos en su territorio. 

Con las comunidades indígenas es diferente, en primer lugar, por sus creencias 

mágico-religiosas, y en segundo lugar por su independencia política. De allí que la 

participación social es muy centrada en el cabildo y los integrantes del resguardo a 

través de su gobernador y líderes comunitarios, pero gozan de mayor libertad en 

cuanto a movilización sociopolítica para reclamar al Estado a través de sus voceros 
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de orden regional y nacional. La gobernanza territorial depende de sus 

gobernadores.  

Los indígenas quieren capacitarse para ayudar a su comunidad. Es una 

necesidad sentida la educación que esperan se les dé por parte del Estado. La 

estructura jerárquica organizacional indígena, hace que internamente tengan 

capacidad resolutiva y atiendan sus necesidades de manera colectiva. Esta forma 

de gobierno hace más coherentes los reclamos de derechos al Estado, pues les 

garantiza una relación mediada por un discurso de legitimación de la diversidad y 

el derecho como pueblos indígenas consagrado en la constitución. En este sentido, 

la salud propia es hacia lo colectivo y social, sin una dependencia extrema de la 

institucionalidad formal de la salud como sucede con la población afrocolombiana. 

Buscan un centro de atención primaria para su territorio. 

Tabla 1: Asociación entre variables de salud y la zona de residencia urbana o rural de la población 
Indígena del municipio de Buenaventura 
 

Variables Salud OR 
Intervalo de Confianza 

95% 
chi- 

cuadrado 
P_valor 

LI LS 

No acudir a la entidad de SSS o medico particular 
como tto al problema de salud 

1,28 0,90 1,80 2,3 0,12 

Tomar remedios caseros como tto al problema de 
salud 

2,77 0,70 23,90 2,1 0,14 

Auto recetarse como tto al problema de salud 0,50 0,12 2,90 1,0 0,31 

Acudir a una autoridad espiritual étnica como tto al 
problema de salud 

5,30 2,60 10,40 33,5 < 0,01* 

Presentar alguna dificultad en su vida diaria 2,02 1,31 3,20 10,8 < 0,01* 

SSS: seguridad social en salud;  tto: Tratamiento  
* Significativo al 5% 

 

En el caso de la población indígena del municipio de Buenaventura, la razón entre 

no acudir a la entidad de Seguridad Social en Salud (SSS) o al médico particular 

como tratamiento al problema de salud presentado versus asistir a estas entidades 
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o medico particular para el tratamiento fue 2.77 veces mayor en la población que 

vive en la zona rural en comparación a la población que vive en la zona urbana pero 

no fue estadísticamente significativo por presentar un p-valor =0.12. Así mismo, la 

asociación no fue estadísticamente significativa para las opciones de tomar 

remedios caseros y auto recetarse como tratamiento al problema de salud en la 

población indígena debido a que sus intervalos de confianza atravesaron el valor de 

1 [IC del 95%, 0.7 – 23.9] y por siguiente su p-valor fue mayor a 0.05.  

 

Sin embargo, el acudir a una autoridad espiritual étnica como tratamiento al 

problema de salud frente a no acudir a este tipo de tratamiento fue 5.3 veces mayor 

[IC del 95%, 2.6 – 10.4] en la zona rural en comparación a la zona urbana de la 

población indígena de Buenaventura. Igualmente, el presentar alguna dificultad en 

su vida diaria frente a no presentarla en la población indígena es 2.02 veces mayor 

en la zona rural en comparación a la población indígena que vive en la zona urbana, 

siendo estadísticamente significativa al 5% (Ver tabla 1). 

La población afrocolombiana del territorio de Puerto Merizalde goza de mayores 

ventajas con respecto al acceso a los servicios de salud de primer nivel, la ubicación 

del hospital en su propio territorio, el talento humano en salud vive en la comunidad, 

o es asignado por la secretaria de salud del territorio departamental, las mayores 

dificultades en la participación social son los liderazgos políticos o diferencias según 

la filiación partidista para la consecución de recursos entre ellos los medicamentos.  

 

 

Conclusiones 

 

Se encuentra en primer lugar un complejo imaginario que tienen las 

comunidades alrededor de la salud y la atención primaria, en segundo lugar, la falta 
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de confianza en las instituciones y el abandono del Estado en los territorios rurales 

y dispersos,  en tercer lugar las condiciones que derivan de su ubicación geográfica, 

lo cual crea una gran brecha para el acceso a los servicios de salud y atención por 

los diferentes actores del sistema de salud, en cuarto lugar el modelo de 

aseguramiento que determina una intermediación para lograr el acceso efectivo a 

los servicios de salud, y que son las entidades promotoras de salud EPS, quienes 

como actores manejan el seguro de salud de los ciudadanos, determinan la red de 

atención, y con ello la contratación de servicios con las Instituciones prestadoras de 

servicios de salud, instituciones que por lo general son de carácter privado y no se 

ubican en zonas rurales y son públicas depende para su funcionamiento del Estado 

o de un asegurador público. 

Dentro de los constructos teóricos de la atención primaria en estos territorios, 

para lograr una participación social es importante partir desde el concepto de salud 

propia, como un bien preciado para la vida, que facilite la conformación de unas 

rutas comunitarias que favorecen la atención inicial en el territorio desde los actores 

y saberes ancestrales que protegen la vida humana. Es muy importante para los 

habitantes de estos territorios, la presencia del Estado, especialmente en atender 

los determinantes estructurales, como son servicios públicos como agua, luz, 

vivienda, educación, seguridad alimentaria, disposición de residuos sólidos, y por 

su puesto un centro de atención primaria cerca de los lugares donde habitan la 

población. 
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Abstract 

El objetivo de este trabajo es el de analizar, a través de un análisis bibliométrico, la 

literatura académica relacionada con el emprendimiento femenino y su crecimiento 

empresarial. Para ello, se utilizó los 111 trabajos de investigación publicados en la 

base de datos Web of Science. Las técnicas bibliométricas permitieron describir, la 

evolución científica, los autores más productivos, las instituciones de educación 

superior más prolíferas y la tendencia de subtemas, entre otros aspectos. Aunque 

existen análisis bibliométricos sobre el estudio del emprendimiento femenino, no 

existe ninguno sobre la relación entre el crecimiento empresarial de los 

emprendimientos generados por mujeres. 

 

I. Introducción 

El número de publicaciones académicas sobre emprendimiento femenino ha crecido 

muy rápidamente y esto está provocando que sea cada vez más complejo 

mantenerse al día de los avances de la investigación en el tópico (Cardella et al., 

2020). Específicamente, el interés en el emprendimiento femenino y el crecimiento 

empresarial ha experimentado un notable aumento, reflejando la creciente 
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participación de mujeres en el ámbito empresarial (Guzman y Kacperczyk, 2019). 

La comprensión profunda de este fenómeno es crucial para el diseño de políticas 

efectivas y el desarrollo de estrategias que promuevan la equidad de género y el 

progreso económico. En este contexto, el análisis bibliométrico emerge como una 

herramienta valiosa para evaluar y mapear la producción académica sobre este 

tema, proporcionando una visión cuantitativa y cualitativa de la investigación 

existente (Aria y Cuccurullo, 2017).  

 

El análisis bibliométrico permite identificar las tendencias más destacadas y los 

temas de investigación emergentes en el campo del emprendimiento femenino y el 

crecimiento empresarial. Esto es fundamental para comprender la evolución del 

conocimiento en la materia y destacar áreas que requieren mayor atención. La red 

de colaboraciones entre investigadores, instituciones y países es esencial para el 

progreso de la investigación. Un análisis bibliométrico revela estas conexiones, 

facilitando la identificación de comunidades académicas y la promoción de 

colaboraciones efectivas que impulsen la calidad de la investigación (Pandey et al, 

2022). Por otro lado, la identificación de los autores más influyentes y las revistas 

de mayor impacto en el campo proporciona una perspectiva sobre la dirección que 

está tomando la investigación. Esto es crucial para la validación de fuentes y la 

orientación de futuros esfuerzos de investigación (Pandey et al, 2022). 

 

El análisis bibliométrico permite identificar áreas subexploradas o brechas en la 

literatura existente. Al resaltar estos vacíos, se pueden orientar investigaciones 

futuras hacia cuestiones aún no abordadas, enriqueciendo el conocimiento general 

y fomentando un entendimiento más completo del emprendimiento femenino 

(Pandey et al, 2022). Por tanto, el objetivo de este trabajo es el de analizar, a través 
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de un análisis bibliométrico, la literatura académica relacionada con el 

emprendimiento femenino y su crecimiento empresarial. 

 

II. Metodología 

Para dar respuestas a las cuestiones anteriormente planteadas se va a llevar a cabo 

un análisis bibliométrico, el cual, permite conocer los patrones y tendencias de los 

resultados de investigación sobre un tópico determinado. Cuando el número de 

publicaciones es muy elevado se recomienda este tipo de análisis. Además, otras 

ventajas que presenta respecto a otras herramientas que pretenden entender y 

organizar las publicaciones sobre un tema específico (ej. revisión sistemática de la 

literatura) es que proporciona un análisis más objetivo y más confiable (Secinaro et 

al., 2022). 

 

La información para analizar la investigación relacionada con el emprendimiento 

femenino y el crecimiento de sus negocios fue obtenida de la base de datos Web of 

Science Core Collection (WoS). La WoS engloba la producción científica de todas 

las disciplinas e incluye los journals más valorados por la comunidad científica 

(Ramos-Rodríguez et al., 2022). Los términos de búsqueda fueron “Female 

Entrepeneurs o “Women Entrepreneurs” y se limitó al campo de búsqueda del 

“título”. Se usó el conector Booleano “AND” para unirlos con “Firm growth” o 

“Business growth”, en el campo de búsqueda “abstract”. La búsqueda se filtró al 

idioma inglés, puesto que la herramienta de bibliometría permite analizar palabras 

y, por tanto, se requiere de un sólo idioma. El número total de publicaciones fueron 

de 111 trabajos, durante los años 1998-2024. 
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Para el análisis, se usó el paquete Bibliometrix de R, que es una herramienta de 

acceso abierto que incluye métodos bibliométricos para el análisis cuantitativo de la 

investigación (Aria y Cuccurullo, 2017). 

 

III. Resultados 

La figura 1 muestra la evolución de la literatura sobre emprendimiento femenino 

(EF) y crecimiento. Se observa que el interés en el tópico ha sido cíclico. Si bien, 

otros análisis bibliométricos sobre EF en general, muestran un crecimiento anual 

sostenido a partir del año 2000 (Cardella et al., 2020), el interés sobre el crecimiento 

empresarial de los negocios de las mujeres es más notoria en los últimos 7 años. 

En el año 2022 se tiene el pico más alto de publicaciones (17 trabajos), seguido del 

año 2023 (con 15 trabajos) y el año 2019 (con 13 trabajos).  

 

Específicamente, la producción fue de 8 trabajos científicos en cada uno de los años 

siguientes: 2017, 2018 y 2022. Puede destacarse también que ha habido años en 

los que no ha habido publicaciones sobre este tema: años 1999-2000, y del 2002 al 

2005. También, hay que destacar que la curva es decreciente para el 2024 porque 

estamos comenzando el año de las publicaciones. 

 

Figura 1. Producción científica anual 
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En lo que se refiere a las fuentes más relevantes, la figura 2 muestra que las 

revistas en las que más se han publicado trabajos sobre los negocios de las mujeres 

y su crecimiento empresarial han sido: Small Business Economics (con 7 trabajos) 

seguido de la International Journal of Gender and Entrepreneurship (con 5 trabajos) 

y con 4 artículos publicados están, respectivamente, la International Journal of 

Entreprneurial Behavior y la Journal of Small Business Management. 

 

 

Figura 2. Fuentes más relevantes 
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En la figura 3 se muestran los autores que más han publicado durante los años 

1998-2024. 

 

Figura 3. Nº de publicaciones por autor 
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Sin embargo, el autor más citado es el de K. A. Eddeleston, con su trabajo titulado 

“Linking Family-to-Business Enrichment and Support to Entrepreneurial Success: 

Do Female and Male Entrepreneurs Experience Different Outcomes?”, publicado en 

el año 2013. También ha sido muy citado el trabajo “Advancing Public Policy for 

High-Growth, Female, and Social Entrepreneurs” publicado en el año 2016 por el 

autor S. Terjesen (ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Trabajos más citados por autor y año 

 
          Nota: TC: total de citaciones 

 

 

Como señalan Okummus et al. (2018), el análisis de las palabras claves proporciona 

insignias de las tendencias y tópicos de investigación de investigación. La figura 4 

recoge una nube de palabras que es muy útil para obtener un panorama de los 

subtemas tratados en la investigación sobre EF y crecimiento empresarial (Tayebi 

Author Año TC

ABDOU DOAA M. SALMAN 2021 2

BRUSH CANDIDA G. 2012 83

BRUSH CANDIDA G. 2009 86

CESARONI FRANCESCA MARIA 2014 1

EDDLESTON KIMBERLY A. 2019 39

EDDLESTON KIMBERLY A. 2013 218

KONG XIMEI 2023 2

KONG XIMEI 2022 8

KWAPISZ AGNIESZKA 2022 1

MOGAJI EMMANUEL 2023 5

MUHAMMAD SAID 2023 2

MUHAMMAD SAID 2022 8

SCHEEPERS CAREN BRENDA 2022 3

SCHEEPERS CAREN BRENDA 2020 5

TERJESEN SIRI 2022 15

TERJESEN SIRI 2016 115
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et al., 2019). Puede observarse, que se suele utilizar más el término “Women 

entrepreneurs” que “Female entrepreneurs” dentro de la investigación. 

 

Figura 4. Nube de palabras clave 

 

 

 

En la figura 5, se destaca que uno de los subtemas más tratados es el de considerar 

el crecimiento de los negocios en función del género como la variable dependiente. 

Se muestra también que las variables más utilizadas para explicar el crecimiento 

empresarial de las mujeres emprendedoras han sido, principalmente, las estrategias 

implementadas, la educación, las capacidades, así como las barreras a las que se 

enfrentan (ej. acceso al crédito).  

 

 

Figura 5. Subtemas destacados 
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Otro aspecto importante en el análisis bibliométrico es que informa de las 

instituciones, generalmente de educación superior, que más investiga sobre la 

relación entre las mujeres emprendedoras y el crecimiento de sus empresas. Un 

total de 100 universidades han participado en la publicación de trabajos sobre el 

tema. Aunque los Estados Unidos de América (USA) es el país más representativo 

en cuanto al número de publicaciones, sólo una de sus universidades se encuentra 

entre las más prolíferas (ver figura 6), como es la Montana State University (USA). 

Las otras principales universidades son, la Universidad de Indonesia (Indonesia) y 

la Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (Italia) y la Universidad de Bérgamo, 

ambas italianas. 
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Figura 6. Instituciones más relevantes 

 

 

 

Para finalizar, es importante también analizar las co-autorías. En el análisis 

bibliométrico, éstas están representadas por gráficos con nodos y conectados por 

líneas. Los nudos se refieren a los autores o instituciones y la red de colaboración 

por los vínculos que conectan los nodos (Ingale y Paliri, 2022). En la figura 7, los 

nodos muestras los autores más influyentes y, el grosor y distancia de los nodos 

indican el grado de colaboración. Se observa que la mayoría de las colaboraciones 

son entre dos autores. También, los que tienen más publicaciones con otros colegas 

son King Ximej y Muhammad Said. 
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Figura 7. Red de colaboración de autores 

 

    

IV. Conclusiones 

El emprendimiento femenino no sólo es un tema de relevancia social y económica, 

sino que también está vinculado directamente al desarrollo sostenible y a la equidad 

de género. Sin embargo, los estudios demuestran que todavía existe una brecha de 

género en la creación de empresas de mujeres comparada a la de sus homólogos 

masculinos (Elam et al., 2019). Esta diferencia aumenta si se analiza el tamaño de 

los negocios que son creados por hombres versus mujeres (Hechevarría et al., 

2019). 

 

Por tanto, la realización de un estudio bibliométrico en este ámbito es esencial para 

maximizar la eficiencia de la investigación, identificar áreas clave de intervención y 

fortalecer la base de conocimientos que orientará políticas y prácticas empresariales 

más inclusivas. En este sentido, este trabajo contribuye a la investigación sobre 

emprendimiento femenino en general, y al entendimiento de su crecimiento 
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empresarial, en particular, y se ha puesto de manifiesto el interés creciente del 

estudio sobre este tema. 

 

En definitiva, este trabajo sirve de base para futuras investigaciones ya que facilita 

la identificación de los autores, trabajos y revistas más destacadas en el tópico. 
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Resumen 

Este estudio se enfocó en explorar cómo los elementos familiares contribuyen al 

desarrollo de la resiliencia en mujeres afectadas por el desplazamiento forzado, a 

través de un acercamiento cualitativo con cinco mujeres campesinas de Conejo, en 

Fonseca, La Guajira. Utilizando entrevistas abiertas, análisis documental y 

observación, se investigó el papel de la introspección y la memoria en la formación 

de patrones de pensamiento y acción constructivos dentro del contexto familiar. Los 

hallazgos sugieren que el proceso de reflexión no solo facilitó una comprensión más 

profunda de sus experiencias, sino que también promovió cambios significativos al 

revelar y enfrentar emociones y recuerdos dolorosos previamente ocultos o 

suprimidos. A pesar de enfrentar los retos del desplazamiento, la resiliencia emergió 

de manera distinta en cada participante, mostrando un tejido de experiencias 

personales de desestructuración y reconstrucción familiar. La espiritualidad se 

destacó como una fuente de fortaleza, proveyendo esperanza y guía en situaciones 

de incertidumbre. Estas historias no solo evidencian el impacto psicosocial del 

desplazamiento, sino que también ilustran cómo, a través de la resiliencia, estas 

mujeres logran superar adversidades, reafirmando su capacidad para adaptarse y 

reconstruir activamente sus vidas y entornos comunitarios con perseverancia y una 

visión optimista. 

mailto:cdsalcedo@uniguajira.edu.co
mailto:cmendoza@uniguajira.edu.co
mailto:gleniaonate@uniguajira.edu.co
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Palabras clave: resiliencia, factores, familiares, fortalecimiento 

 
Strengthening the Resilience of Displaced Women: Strategies and Key 

Family Factors 

Abstract 

This study focused on exploring how family elements contribute to the development 

of resilience in women affected by forced displacement, through a qualitative 

approach with five peasant women from Conejo, in Fonseca, La Guajira. Using open 

interviews, documentary analysis and observation, the role of introspection and 

memory in the formation of constructive patterns of thought and action within the 

family context was investigated. The findings suggest that the reflection process not 

only facilitated a deeper understanding of their experiences, but also promoted 

significant changes by revealing and confronting previously hidden or suppressed 

painful emotions and memories. Despite facing the challenges of displacement, 

resilience emerged differently in each participant, showing a web of personal 

experiences of family breakdown and reconstruction. Spirituality was highlighted as 

a source of strength, providing hope and guidance in situations of uncertainty. These 

stories not only demonstrate the psychosocial impact of displacement, but also 

illustrate how, through resilience, these women manage to overcome adversity, 

reaffirming their ability to adapt and actively rebuild their lives and community 

environments with perseverance and an optimistic vision. 

Keywords: resilience, factors, family, strengthening 

 

Introducción 

     Durante la última década, el incremento del desplazamiento forzado en Colombia 

ha señalado una crisis humanitaria de gran escala, atrayendo la atención a nivel 

mundial. La importancia de este asunto ha sido amplificada por el trabajo crucial de 

las ONGs, que han logrado situarlo en el foco de la agenda política internacional, 

denunciando la ocupación ilegal de territorios y las violaciones a los derechos 

humanos.  
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     En medio de esta crisis, se destaca la vulnerabilidad de las mujeres campesinas 

desplazadas, quienes sufren la ruptura de sus lazos familiares y comunitarios a 

causa de la violencia. La resiliencia emerge como un aspecto vital para su 

recuperación, entendida como la habilidad de adaptarse y superar adversidades, 

influenciada significativamente por el contexto social en el que se desenvuelven. 

Este estudio se enfoca en analizar la interacción de factores familiares como las 

estructuras comunitarias y las redes de apoyo en la promoción de la resiliencia ante 

tales adversidades. 

     El desplazamiento ha alterado los roles tradicionales, enfrentando a estas 

mujeres a nuevos retos y miedos que dificultan su adaptación. Este cambio no solo 

ha agudizado problemas económicos y sociales, sino que también ha cuestionado 

su identidad y lugar en la sociedad. En particular, la situación en La Guajira, 

exacerbada por la violencia de grupos armados, ha forzado a muchas comunidades 

a abandonar sus hogares, impactando gravemente sus derechos y calidad de vida. 

La respuesta del Estado, centrada en intereses empresariales, ha sido insuficiente 

y represiva, agravando el sufrimiento de las afectadas. 

     Este análisis busca entender la resiliencia de las mujeres campesinas frente a la 

violencia y el desplazamiento forzado, con especial atención en el corregimiento de 

Conejo, La Guajira. Mediante observaciones y entrevistas, se explorará su 

reticencia a hablar, la limitada interacción social, y las barreras para reconstruir sus 

vidas ante la falta de apoyo estatal. el objetivo principal de la investigación o del 

estudio fue descubrir cuáles son los elementos dentro del entorno familiar que son 

cruciales para aumentar la capacidad de las personas (en este contexto, 

probablemente las mujeres campesinas desplazadas) para adaptarse y recuperarse 

de situaciones adversas o traumáticas. En otras palabras, se buscó entender qué 

aspectos de las relaciones familiares y dinámicas contribuyen de manera 
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significativa a fortalecer la habilidad de estas personas para enfrentar y superar 

dificultades. 

 

 

     Resiliencia 

     Investigar el concepto de resiliencia revela un amplio espectro de 

interpretaciones y metodologías que determinan la forma en que los individuos 

comprenden y manejan las adversidades. Implica una modificación de las 

capacidades psicológicas para adaptarse a cambios y desafíos. Las personas con 

alta resiliencia no solo manejan las dificultades, sino que también las utilizan como 

escalones para el crecimiento personal y la realización de su potencial. La resiliencia 

se caracteriza por la capacidad de los individuos para afrontar y transformar de 

manera creativa las adversidades en fortalezas (Santa Cruz y García, 2015). Se 

trata de la habilidad para superar eventos negativos y salir reforzado de ellos, 

logrado a través de una mezcla de elementos que infunden al individuo con la 

energía y el coraje necesarios para enfrentar los desafíos. Según García y otros,  

(2018), la resiliencia es definida como la facultad para vencer las dificultades y 

barreras en la vida, algo que se logra gracias a la interacción de atributos personales 

y el apoyo del entorno. En esencia, la resiliencia se constituye como un recurso 

esencial para navegar por los contratiempos y emerge más fuerte de estas 

experiencias. 

     Factores familiares 

     La resiliencia en el ámbito familiar se define como el proceso mediante el cual 

las familias se adaptan y prosperan al enfrentar adversidades extremas, violencia, 

o períodos intensos de estrés. A través del tiempo, se observa que las familias con 

resiliencia logran reaccionar de manera positiva ante tales desafíos, respondiendo 

de maneras distintivas que dependen del contexto, su etapa de desarrollo, la 
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interacción entre factores de protección y riesgo, y una visión unificada de la familia. 

Según Hawley y De Haan (2016), para comprender mejor este proceso, se puede 

dividir en tres fases consecutivas a una crisis: 

     1. Fase de Desorganización: Esta etapa se caracteriza por conflictos constantes, 

una activa búsqueda de estrategias de afrontamiento y un ambiente cargado de 

confusión, enojo, resentimiento, miedo, persecución, y el dolor asociado a la pérdida 

y al duelo. La incertidumbre domina este período. 

     2. Fase de Recuperación: Durante esta fase, las familias implementan nuevos 

métodos para adaptarse a la crisis, evaluando las fortalezas y debilidades dentro 

del núcleo familiar. Se desarrollan actitudes resilientes, buscando un equilibrio que 

permita ajustar la dinámica familiar a través de la perseverancia, el optimismo y la 

cohesión familiar. 

     3. Fase de Reorganización: En este momento, la familia se reestructura, 

potencialmente alcanzando o superando su nivel de funcionamiento previo a la 

crisis. Sin embargo, también existe la posibilidad de que la familia no logre 

recuperarse completamente, lo que puede llevar a su eventual desintegración. 

Factores como la fe religiosa, la superación personal y el trabajo conjunto son 

cruciales en esta etapa. 

     Este análisis subraya la importancia de entender la resiliencia familiar no como 

un estado estático, sino como un proceso dinámico y evolutivo que varía 

significativamente entre las distintas familias y contextos, enfatizando la capacidad 

de las familias para sobreponerse a las crisis y reconfigurarse frente a las 

adversidades. 

     Por lo tanto, se puede concluir que la resiliencia, entendida como la capacidad 

de una persona para responder adecuadamente ante situaciones adversas, ya sean 

de origen social o familiar, juega un papel crucial en la adaptación y superación de 

dichos desafíos. La resiliencia de un individuo no es un atributo estático, sino que 
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varía con el tiempo y las circunstancias vividas, siendo en ocasiones moldeada por 

un ambiente que puede ser más o menos propicio para el desarrollo emocional y 

afectivo positivo. 

     Venegas y Gómez (2015) señalan que, en el caso de personas desplazadas, los 

factores familiares se enfocan en satisfacer necesidades básicas, como la vivienda 

y la mejora de la calidad de vida. La definición de metas y objetivos varía según la 

fase del ciclo vital en que se encuentren, desde las preocupaciones de las mujeres 

jóvenes por su futuro, hasta las mujeres adultas y mayores que se enfocan en 

proveer sustento, educación y un mejor vivir para sus familias, y en proteger a las 

más jóvenes, respectivamente. 

     La adaptación al medio urbano representa un desafío significativo para muchas 

mujeres campesinas desplazadas, quienes a menudo recurren a la religión y 

participan en programas comunitarios y de formación como estrategias de apoyo 

inicial. Sin embargo, enfrentan numerosas barreras externas, como la falta de 

empleo y la sensación de alienación en la ciudad, aunque reconocen que esta 

ofrece mejores oportunidades educativas y laborales para sus hijos. 

     Calderón y Arroyabe (2015) advierten sobre los múltiples factores sociales 

adversos que afectan la cohesión y el bienestar familiar, incidiendo negativamente 

en la resiliencia de los adolescentes. La familia, influenciada por su dinámica 

interna, características individuales y el contexto sociocultural, puede verse 

expuesta a riesgos que obstaculizan su desarrollo y funcionamiento. 

     Finalmente, integrarse a nuevas realidades brinda a las mujeres desplazadas la 

oportunidad de forjar fuertes vínculos comunitarios, mejorar su autoestima, adquirir 

nuevas habilidades y, en última instancia, mejorar las condiciones de vida de sus 

familias. Así, la resiliencia se manifiesta no solo como una capacidad para afrontar 

crisis y entornos adversos, sino también como un enfoque de vida que permite a 
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estas mujeres campesinas superar los desafíos continuos del trabajo doméstico y 

laboral, demostrando una fuerza y adaptabilidad notables. 

 

 

Metodología 

     El estudio realizado se caracteriza por su metodología cualitativa, tal como lo 

señala Pulido (2017), quien destaca que este tipo de investigación permite un diseño 

flexible, adaptándose a los hallazgos emergentes a través de un proceso espiral o 

cíclico. Esta flexibilidad significa que las hipótesis pueden evolucionar a lo largo del 

estudio, adoptando un enfoque generativo que busca descubrir y explorar 

profundamente los fenómenos estudiados. Hurtado et al. (2015) añaden que el 

enfoque cualitativo se enfoca en la exploración de eventos, buscando entender las 

conexiones que surgen en la realidad, con el investigador desempeñando un rol 

activo y personal desde el inicio. 

      Este enfoque se aplica a un estudio descriptivo, cuyo propósito es identificar y 

explicar los atributos, eventos o fenómenos que configuran la experiencia de las 

mujeres campesinas afectadas por el desplazamiento forzado, La Guajira, según 

Hernández et al. (2016). Este tipo de estudio busca precisar las características y 

perfiles de los sujetos o eventos estudiados, recolectando datos sobre diversos 

aspectos relacionados con el fenómeno en cuestión. 

     La investigación adopta también un enfoque etnográfico, el cual permite analizar 

a individuos o grupos a lo largo de un período determinado, utilizando observación 

participante o entrevistas para comprender su comportamiento social. Este enfoque 

se orienta a interpretar y validar las experiencias de las mujeres campesinas que 

han sido desplazadas forzosamente, facilitando una comprensión profunda de sus 

memorias y experiencias. 
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     Los participantes seleccionados para el estudio son mujeres campesinas que 

han experimentado el desplazamiento forzado, identificadas como narradoras clave. 

A través de entrevistas, estas mujeres comparten sus experiencias, siendo el 

proceso de acercamiento a ellas caracterizado por una comunicación abierta y 

fluida, donde se les informa sobre los objetivos del estudio y se les invita a participar. 

     La técnica de observación participante se destaca como una estrategia clave 

para la recolección de datos, permitiendo obtener información detallada sobre las 

acciones, perspectivas y opiniones de los sujetos. Esta técnica es particularmente 

valiosa para investigadores que buscan comprender entornos sociales nuevos, 

facilitando la integración en las actividades cotidianas de los participantes y la 

recolección de datos descriptivos y directos. 

     En este contexto, las entrevistas con las mujeres campesinas se llevaron a cabo 

en un ambiente de comodidad, donde se expresaron libremente y con fluidez, 

revelando un interés genuino en explorar aspectos de sus experiencias previamente 

no considerados. La decisión de grabar las entrevistas permitió conservar fielmente 

los relatos en su contexto original, resultando en conversaciones extensas y 

enriquecedoras que proporcionaron una visión valiosa para el estudio. 

Resultados 

     Los resultados que se presentan a continuación reflejan las complejidades y los 

desafíos que estas mujeres han enfrentado, así como las estrategias de resiliencia 

que han desarrollado. Estos hallazgos no solo arrojan luz sobre la realidad de las 

mujeres campesinas desplazadas en esta región, sino que también proporcionan 

una base para recomendaciones prácticas y políticas orientadas a mejorar su 

bienestar y resiliencia. Con esto en mente, procedemos a compartir los resultados 

de nuestra investigación. 

   Cuadro 1. Categorías y Subcategorías 
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CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Factores familiares 

 Capacidad de perseverancia y optimismo 
 Creencia en Dios 
 Apatía, temor y miedo 
 Dolor y sufrimiento por pérdida de seres queridos 
 Soledad y sufrimiento por duelo 

       Fuente: las investigadoras (2024) 

 

     El propósito de este análisis es examinar los factores sociales y familiares que 

contribuyen a fortalecer la resiliencia en mujeres campesinas desplazadas, a partir 

de los testimonios recogidos de cinco mujeres sobre su vida social antes del 

desplazamiento. Este estudio busca comprender lo que estas mujeres habían 

experimentado, sus orígenes y su interacción con la comunidad. 

     A través de visitas y entrevistas, estas mujeres pudieron expresar sus 

experiencias, con preguntas orientadas a facilitar la curación emocional del trauma 

de perder seres queridos en actos de violencia. Se observó que las respuestas 

emocionales comunes en el desplazamiento familiar incluyen miedo, desconfianza, 

rebeldía, baja autoestima y dificultades para comunicar pensamientos y emociones, 

a menudo manifestándose como represión y, en algunos casos, un deseo 

subyacente de venganza. 

     El estudio revela que las experiencias de desplazamiento varían entre las 

mujeres campesinas; cada una enfrenta su propia crisis de desestructuración 

familiar y los esfuerzos por reconstruir la vida familiar. Se destacó su capacidad de 

perseverancia y optimismo, considerando la unión familiar como su mayor fortaleza 

para adaptarse a nuevos entornos y situaciones. 

     La observación participante en Conejo, Fonseca, La Guajira, mostró cómo los 

roles de las mujeres campesinas desplazadas están en constante evolución, 

utilizando su resiliencia y optimismo para mantener la unidad familiar ante las 
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adversidades. La fe en Dios surgió como un elemento crucial en su capacidad para 

superar el caos y la oscuridad del desplazamiento, proporcionando fortaleza y 

dirección. 

     Este análisis también destaca la vulnerabilidad de las mujeres frente a la 

violencia y la necesidad de adaptarse a nuevas realidades, a menudo en contextos 

urbanos desconocidos. A pesar de las oportunidades que la ciudad puede ofrecer a 

sus hijos, muchas mujeres expresan un profundo anhelo por regresar a su lugar de 

origen, aunque las amenazas impidan su retorno. 

     En resumen, este estudio ofrece una visión detallada de cómo la resiliencia, la 

fe y la unidad familiar se convierten en factores clave para que las mujeres 

campesinas desplazadas superen los retos del desplazamiento y reconstruyan sus 

vidas en circunstancias extremadamente difíciles. 

Interpretacion de resultados. Triangulación  

Categoría

s 

Descriptore

s o 

unidades de 

trabajo 

Análisis 

entrevista a 

profundidad 

Análisis de 

grupo focal 

Observación 

participante 

Marco 

conceptual 

Posición de 

las 

investigadoras 

Factores 

familiares 

Capacidad 

de 

perseveranci

a y 

optimismo 

Las 

entrevistadas 

ven este factor 

como la suma 

de sus bienes, 

cultura y 

espacios, 

esenciales 

para su 

identidad 

La perseverancia 
y el optimismo 
fueron clave para 
superar el dolor, 
la soledad y el 
miedo, 
ayudándolas a 
enfrentar la 
pérdida y el duelo 
por seres 
queridos y bienes 
perdidos. 

 

Los 

testimonios 

subrayan la 

relevancia de 

la lucha de 

mujeres 

desplazadas, 

forzadas a 

abandonar 

hogares y 

trabajos por 

conflictos 

violentos 

Estas madres 

desplazadas 

enfrentan 

violaciones de 

derechos y 

barreras al 

solicitar ayuda 

humanitaria, lo 

Las historias 

reflejan la 

definición de 

perseverancia 

de Alvarez y 

otros (2015) 

como firmeza 

en los 

propósitos y 

coinciden con 

Tovas (2014) 

en la 

constancia 

para alcanzar 

metas. 

Palomar y 

Gómez (2010) 

asocian esto 

con la 

resiliencia 

como 

adaptación 

Las 

investigadoras 

concuerdan con 

Meertens 

(2014) en que 

la 

perseverancia 

implica una 

fuerza interna 

para alcanzar 

metas, no 

conformismo. 
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que retrasa su 

recepción 

equitativa 

exitosa ante 

adversidades. 

 

 

Categoría

s 

Descriptore

s o 

unidades de 

trabajo 

Análisis 

entrevista a 

profundidad 

Análisis de 

grupo focal 

Observación 

participante 

Marco 

conceptual 

Posición de 

las 

investigadoras 

Factores 

familiares 

Creencia en 

Dios 

 

En todos y 

cada uno de 

los relatos se 

evidencia la 

presencia de 

Dios es sus 

vidas, tiene 

mucha fe. 

Estas familias de 

fe consideran la 

unidad y la 

confianza en Dios 

como su mayor 

fortaleza. Evitan 

controlar todo, 

aprendiendo a 

manejar la 

incertidumbre y la 

inseguridad, 

confiando en que 

Dios guía sus 

vidas. 

Para estas 

mujeres, la fe 

en Dios les 

permite 

abordar el 

pasado sin 

culpa ni 

zozobra y 

enfrentar el 

futuro sin ser 

abrumadas 

por la 

incertidumbre. 

Aceptan las 

experiencias y 

buscan 

beneficiarse 

de ellas, 

apreciando los 

pequeños 

detalles y 

conservando 

su capacidad 

de 

maravillarse 

ante la vida. 

Ante las 

dificultades, 

estas mujeres 

se aferran a 

Dios, como 

indican 

Hawley y De 

Haan (2016). 

Tras una crisis 

familiar, 

enfrentan una 

etapa de 

reorganización

, donde 

pueden 

reconstruirse 

o, en algunos 

casos, 

desintegrarse, 

influyendo 

factores como 

la fe, la 

superación y 

el trabajo. 

La fe religiosa 

otorga 

esperanza a 

estas mujeres, 

inspirándolas a 

perseverar. En 

momentos 

críticos, buscan 

consuelo y 

solución en la 

divinidad, un 

tema recurrente 

en sus 

testimonios. 

Categoría

s 

Descriptore

s o 

unidades de 

trabajo 

Análisis 

entrevista a 

profundidad 

Análisis de 

grupo focal 

Observación 

participante 

Marco 

conceptual 

Posición de 

las 

investigadoras 

Factores 

familiares 

Apatía, 

temor y 

miedo 

 

Ellas relatan el 

miedo 

constante, 

pesadillas y 

temor al 

retorno del 

pasado, 

enfrentando 

precariedad, 

Ante dificultades 

en recibir ayudas, 

estas mujeres se 

vieron forzadas a 

buscar 

supervivencia y 

refugio, agravado 

por ser madres 

solteras y 

Enfrentaron 

desadaptación

, 

discriminación 

y 

desorientación 

en un nuevo 

contexto, 

sumado a 

Algunas 

mujeres 

esperan un 

cambio 

externo para 

salvarlas, 

según Dowling 

(2000), una 

forma de 

El miedo fue 

una reacción 

dominante, 

provocando 

emociones 

extremas, 

impulsividad, 

distorsión de la 

realidad y 
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carencia de 

recursos, 

promesas 

incumplidas y 

estigmatizació

n por ser 

desplazadas. 

responsables del 

hogar. 

escasa 

escolaridad, 

falta de 

oportunidades 

laborales y 

otros factores 

que dificultan 

su integración, 

obligándolas a 

buscar 

subsistencia 

desde la 

marginalidad. 

opresión. La 

resiliencia, 

según 

Kalawski y Haz 

(2003), es vivir 

y desarrollarse 

positivamente 

a pesar de 

adversidades. 

perpetuación 

del temor. 

Surgieron 

también 

inseguridad, 

desesperación, 

dolor, tristeza, 

odio, deseos de 

venganza, 

desconfianza, 

aislamiento, 

dificultades 

relacionales y 

baja autoestima 

debido a la 

insuficiente 

ayuda estatal y 

social. 

Factores 

familiares 

Dolor y 

sufrimiento 

por pérdida 

de seres 

queridos 

La frase más 

conmovedora 

de las 

entrevistadas 

fue "Llegó el 

vacío, no 

sabemos qué 

hacer", y 

muchas no 

pudieron 

ocultar su 

dolor y la 

violencia ante 

sus hijos 

Los traumas 

vividos alteraron 

profundamente 

sus vidas y 

marcaron sus 

días. Como 

madres y jefas de 

hogar, 

enfrentaron 

cambios en roles 

y 

responsabilidade

s, asumiendo el 

cuidado y 

sustento familiar 

en nuevos 

entornos. 

Los relatos de 

las cinco 

madres jefas 

de hogar 

muestran 

cómo la 

violencia del 

conflicto 

armado 

trastocó sus 

vidas, 

desplazándola

s y alterando 

sus 

estructuras 

familiares y 

proyectos 

futuros. 

Los hallazgos 

validan la 

teoría de Bello 

(2010) de que 

las mujeres 

jefas de hogar 

enfrentan 

intensas 

jornadas 

laborales, 

afectando su 

cotidianidad y 

asumiendo la 

responsabilida

d de sus hijos. 

Paralelamente

, al igual que 

en el estudio 

de López 

(2015), sufren 

la pérdida de 

familiares y la 

incertidumbre 

en un contexto 

desconocido y 

sin apoyo. 

Estas mujeres 

enfrentaron 

cambios 

forzados en 

roles y 

empleos, 

reprimiendo 

sentimientos y 

dificultando el 

duelo, a causa 

del 

desplazamiento 

forzado que 

trastocó la 

dinámica 

familiar y causó 

daños 

psicológicos, 

económicos y 

sociales, 

además de 

vulnerar 

derechos 

humanos. 

Factores 

familiares 

 

Soledad y 

sufrimiento 

por duelo 

 

Las muertes 

súbitas y 

violentas 

causaron un 

impacto 

El proceso de 

duelo se exploró 

mediante 

preguntas 

reflexivas, 

abordando las 

pérdidas 

La soledad y 

el sufrimiento 

de las madres 

desplazadas 

por la 

violencia 

sugieren que 

Los miembros 

de una familia 

suelen tener 

una visión 

unidimensiona

l de los 

eventos, pero 

Las mujeres 

campesinas, 

como 

principales 

víctimas del 

desplazamiento 

forzado, 
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devastador en 

los familiares, 

quienes las 

percibieron 

como una 

tragedia 

profundament

e dolorosa. La 

insuficiente 

respuesta 

estatal 

intensificó la 

soledad y el 

dolor del duelo 

en los 

desplazados. 

territoriales y 

afectivas, así 

como el arraigo 

cultural en 

tradiciones y 

costumbres. Las 

entrevistas y 

visitas 

permitieron a las 

cinco mujeres 

campesinas 

expresarse y 

enfrentar el dolor 

de las pérdidas 

sufridas por el 

desplazamiento 

forzado. 

el 

desplazamient

o es más una 

consecuencia 

involuntaria de 

la acción de 

grupos 

armados, 

afectando a 

inocentes a 

menudo 

excluidos de 

programas de 

asistencia y 

reparación, 

como revelan 

los testimonios 

en este 

estudio. 

al asumir la 

perspectiva 

del observador 

pueden 

ampliar su 

entendimiento 

y opciones de 

conducta, 

como señala 

López 

Agudelo 

(2010). Según 

Lopez (2015), 

la resiliencia 

combina 

factores que 

ayudan a 

superar 

adversidades 

y estrés diario, 

más allá de la 

recuperación 

post-

traumática. 

enfrentan 

daños físicos, 

morales y 

psicológicos, lo 

que vulnera 

extremadament

e su integridad, 

desestabiliza su 

núcleo familiar 

y altera 

profundamente 

su proyecto de 

vida y 

relaciones. 

Fuente: las investigadoras (2024) 

 
Conclusiones 

     Los diversos factores, como la tenacidad y el optimismo, la fe religiosa, junto con 

emociones como la apatía, el miedo, el dolor por la pérdida de seres amados, y la 

soledad en tiempos de duelo, desempeñan un papel crucial en brindar apoyo y 

ayuda a las personas. La presencia constante de seres queridos en todas las 

situaciones se identifica como un soporte fundamental, marcando una diferencia 

significativa al ofrecer oportunidades de desarrollo y permitiendo a las personas 

superar los desafíos y adversidades de la vida, estos factores juegan un papel 

esencial en cómo las personas manejan y superan las dificultades de la vida. Los 

rasgos internos como la tenacidad y el optimismo, junto con la fe religiosa, ofrecen 

una base de fortaleza y esperanza que puede ser fundamental en tiempos de 

adversidad. Al mismo tiempo, enfrentar emociones desafiantes como la apatía, el 



 

2916 
 

miedo, el dolor por la pérdida de seres queridos y la soledad durante el duelo es 

una parte inevitable del proceso de superación de dificultades. 

     El apoyo social, especialmente la presencia constante y el respaldo de seres 

queridos, emerge como un factor crítico que no solo proporciona consuelo y 

comprensión, sino que también abre oportunidades de desarrollo personal y 

fortalecimiento ante las adversidades. Esta red de apoyo puede aliviar la carga 

emocional de los desafíos y permitir a las personas encontrar la resiliencia y los 

recursos necesarios para avanzar. 

     En síntesis, la interacción entre la fortaleza personal, la fe, la gestión de 

emociones difíciles y el apoyo social constituye la clave para navegar con éxito a 

través de los desafíos y pruebas de la vida, permitiendo a las personas no solo 

sobrevivir sino también crecer y desarrollarse a pesar de las adversidades. 
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 Resumen  

El propósito de este estudio fue analizar la identidad cultural en los usos y costumbre 
en la comunidad Wayuú Kamuchasain, del Distrito Especial, Turístico y Cultural de 
Riohacha. La investigación se desarrolló mediante un enfoque cualitativo de tipo 
etnográfico. La población estuvo conformada por sesenta y cuatro (64), habitantes 
entre ellos líderes, adultos mayores por sus conocimientos ancestrales, como 
técnica de recolección de datos se utilizó la observación directa y como instrumento 
fue mediante entrevista. Se concluye que las relaciones de amistad externas afectan 
las prácticas en los usos y costumbres nativas, al relacionarse frecuentemente con 
otras culturas se ve obligado a imitar cada uno de las cosas que ellos practican, la 
cultura occidental es fuertes y tiene una influencia de gran escala. Del mismo modo, 
es algo normal en la familia no dar tanta importancia de esas cosas, porque al 
relacionarse de manera frecuente con los Alijuna da igual, al acudir a los usos y 
costumbres occidentales como baile, vestimentas, entre otras. Del mismo modo, la 
cultura occidental o alijuna, se relaciona fuertemente en la comunidad vinculado a 
un matrimonio, amistades, trabajo laboral, entre otros; donde, influyen en el tipo de 
vestimenta, alimentación, actividades de recreación, entre otros. Se considera que 
hay diferentes alternativas para mantener la identidad como organizar encuentros 
comunitarios con los jóvenes a través del círculo de la palabra donde la autoridad 
tradicional realice narrativas sobre la cultura Wayuú; promoviendo eventos 
culturales para fortalecer  los valores de la cultura. 

Palabras claves: Cultura, identidad, costumbre. 

 Abstract  
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The purpose of this study was to analyze the cultural identity in the uses and customs 
in the Wayuú Kamuchasain community, of the Special, Tourist and Cultural District 
of Riohacha. The research was developed through a qualitative ethnographic 
approach, with a non-experimental design. The population was made up of sixty-
four (64), inhabitants including leaders, older adults due to their ancestral 
knowledge, direct observation was used as a data collection technique and an 
interview was used as an instrument. It is concluded that external friendship relations 
affect the practices of native uses and customs, by frequently interacting with other 
cultures, one is forced to imitate each of the things that they practice, Western culture 
is strong and has a large-scale influence. . In the same way, it is normal in the family 
not to give such importance to these things, because when interacting frequently 
with the Alijuna it does not matter, when resorting to Western uses and customs 
such as dance, clothing, among others. Likewise, Western or Alijuna culture is 
strongly related to the community linked to marriage, friendships, work, among 
others; where they influence the type of clothing, food, recreational activities, among 
others. It is considered that there are different alternatives to maintain identity, such 
as organizing community meetings with young people through the circle of words 
where the traditional authority makes narratives about the Wayuú culture; promoting 
cultural events to strengthen the values of culture. 

Keywords: Culture, identity, custom. 

 

I. Introducción  

Hoy en día, el mundo está hecho de sociedades caracterizadas por 

culturas cada vez más distintas, las raíces de estas generalmente con 

fundamentos religiosos son tan antiguo como el proceso de formación de estas 

sociedades, donde, los seres humanos, al relacionarse con sus iguales, buscan 

establecer criterios de convivencia, ritualización y significado que hacen las 

sociedades en un universo propio con sus marcas; cultivando, construyendo y 

consolidando en la mente de generaciones (Blanco y Arias, 2022). 

Cabe resaltar, la cultura se convierte en una expresión del carácter de un 

pueblo, este es un proceso lento y largo que incluye el mantenimiento de las 

tradiciones, el aumento del conocimiento y la transmisión de esta tradición cada 
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vez mayor, pero siempre construido dentro de parámetros socialmente aceptados 

y regulado por el propio cuerpo cultural (Contreras y Calles,2020). 

De este modo, el concepto de cultura es importante, no sólo para las 

ciencias sociales, sobre todo, entender el contexto y los significados de las 

relaciones tejidas en la vida diaria especialmente en el mundo del sentido de 

pertenencia. Por lo tanto, la diversidad cultural es un patrimonio común de la 

humanidad. 

 Debe señalarse, la cultura adopta diferentes formas a lo largo del tiempo 

y espacio, esta diversidad se manifiesta en originalidad y pluralidad de 

identidades que caracterizan a los grupos, así como, sociedades que conforman 

la humanidad. Donde, la fuente de intercambios, innovación y creatividad en la 

diversidad cultural es para el individuo, tan necesaria como la diversidad biológica 

a la naturaleza. En este sentido, constituye el patrimonio elementos comunes de 

la humanidad y deben ser reconocidos y consolidado en beneficio de las 

generaciones tanto presentes como futuro (Fernández, 2021). 

En este sentido, la cultura son redes de significados donde las personas 

se distingue del conjunto de comportamientos espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan diferentes sociedades o grupos 

sociales, que va más allá de las letras y las artes como los modos de vida, las 

formas de vivir y convivir, los sistemas político, jurídico, religioso, económico y 

social; hacia las tradiciones, valores y creencias (Guanche, 2019). 

Se quiere con ello significar, es menester comprender la cultura vivida en 

medio de la diversidad cultural, donde, se producen nuevos conocimientos, 

aprendizajes, construcción de formas de vida pacífica y colaborativa, a nivel de 

lo vivido y del pensamiento, promoviendo la experiencia de pluralidad, 

convivencia, diálogo, tolerancia, en medio a contradicciones y conflictos.  
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 Desde el punto de vista de Jiménez y Mesa (2020), el concepto de cultura 

cuánto es importante para comprender la realidad y los significados incorporados 

en el tejido de la vida diaria, es menester conocer el significado de pertenecer a 

una determinada cultura y cómo esta pertenencia influye, o incluso define, las 

formas de relación establecida con otras personas, grupos sociales o personas 

de otras sociedades y culturas alejadas. En otras palabras, la cultura se convierte 

en una marca de pertenencia de cada persona y del grupo, lo que en la ciencia 

antropológica se denomina identidad cultural. 

Dentro de este marco, pertenecer a una cultura significa, por tanto, tener 

una propia identidad frente al otro, sobre todo, compartir, con quienes pertenecen 

a la misma cultura, un título de igualdad tal que a cada individuo se le permita 

ser, al mismo tiempo, libres e iguales, haciendo iguales a los hombres en una 

cultura que subyace en la conciencia misma. 

Se quiere con ello significar, una visión general de las sociedades 

indígenas desde el tema de la diversidad cultural se centra en las diferencias que 

existen entre las sociedades indígenas y la sociedad de  origen occidental sea 

eurocéntrico, grecorromano y cristiano, donde, existen innumerables diferencias 

desde distintos aspectos como  hogar, trabajo, ocio y religión. 

En esta perspectiva, estudios alertan del error de comparar y clasificar las 

sociedades humanas jerárquicamente como antídoto contra el etnocentrismo, se 

defiende el relativismo cultural, es decir, todas las culturas tienen sus valores, ya 

que no existe ninguna cultura es mejor que otra. En cierto modo la identificación 

o diferenciación entre los distintos modos de vida social dependen siempre de la 

situación y del punto de partida de referencia. 

De acuerdo con Mansilla Sepúlveda, Villalba, Mora y Turra (2022), se 

denomina cultura al conjunto de símbolos compartidos por los miembros de un 

determinado grupo social, permitiendo atribuir un significado a las acciones y el 



 

2922 
 

mundo vivido. La noción de cultura trabaja actualmente con menos vinculación a 

costumbres y más relacionados con el significado como un código simbólico, 

representado por un conjunto de símbolos, esta  es producto de una capacidad 

inherente a la especie humana y que se caracteriza por el pensamiento simbólico. 

Cabe destacar, en las sociedades indígenas y la sociedad occidental, en 

una perspectiva más amplia, identifica elementos comunes, reconociéndose 

similares a aquellas características que son común a la especie humana: todos 

atribuyen un significado para el mundo y sus respectivas acciones, todos viven 

en sociedades y establecen caminos de las relaciones entre las personas, 

ideando la forma de explicar el devenir histórico. 

Dentro de ese orden de ideas, los códigos simbólicos pertenecientes a la 

cultura permean los momentos de la vida social; cada parte sólo puede 

entenderse en relación con la totalidad de cultura a la que pertenece esta se 

refiere a una capacidad común donde los códigos culturales de una sociedad son 

capaces de entender los símbolos y antecedentes de otras sociedades 

(Sarmento, 2018). 

Otro aspecto a destacar, el contenido simbólico que trata sobre los 

orígenes del mundo, los tiempos ancestrales, así como, los seres que la habitaron 

y quienes fueron los responsables de la creación de la humanidad actual y de las 

otras especies deriva de la cultura indígena, mientras que para la comprensión 

de la sociedad  occidental son adecuados temas como economía, política, 

religión (Sousa, Gonçalves, Santos y Orgambídez, 2019). 

Dicho de otro modo, en el caso de los pueblos indígenas sería necesario 

tener en cuenta la reproducción material y simbólica de la vida social como mitos, 

rituales, producción de alimentos, cultura material, entre otros. En otras palabras, 

la forma en que los pueblos indígenas organizan el mundo y cómo se organizan 

ellos mismos en el mundo. Asimismo, representan relaciones que los individuos 
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originarios establecen con la naturaleza, con el mundo sobrenatural sobre 

cosmologías indígenas, por lo tanto, considerarse relevantes para su sistema de 

creencias (Uribe, 2019) 

En esta perspectiva, los pueblos indígenas presentan su propia versión de 

ideas y costumbres conocidas a través del contacto con otras poblaciones, lo 

mismo ha ocurrido en relación al contacto con la sociedad occidental. Aunque, 

esto presenta a las sociedades indígenas una tradición radicalmente diferentes, 

influyéndolos con ideas, hábitos y técnicas, esta influencia ha sido interpretada, 

re significada e incorporada de ciertas referencias cosmológicas y costumbres, 

incluso después más de siglos de contacto colonial como expediciones, prisión, 

esclavitud, misiones religiosas, mestizaje; tratando hacer a los pueblos indígenas 

iguales a occidente, desde este medio milenio de contacto entre las sociedades 

indígenas y los diversas grupos que componen la sociedad (Barabas, Muñoz, 

Álvarez, Tamagno, Albó, Ossio y Oehmichen, 2018). 

Como opina Melo (2019), Colombia se considera un país pluriétnico y 

multicultural, en el cual convergen distintos pueblos totalmente diferentes y con 

ideologías arraigadas, presentando una interferencia entre las tribus que 

conviven en el país y las personas no pertenecientes a ellas, las cuales han traído 

un intercambio de conocimiento, aunque, generando debilidades de las 

tradiciones de las culturas originarias. Se explica, que esta situación sucede 

desde la conquista imponiendo gran parte de sus tradiciones las cuales una gran 

variedad aún se conserva, aunque las etnias luchan por preservar sus tradiciones 

se les hace complicado, presentándose casos de pérdida de la identidad entre 

los mismos miembros de la comunidad. 

Es por ello, la influencia cultural en la comunidad indígena Wayuu 

Kamuchasain, presenta apropiación de tradiciones que no son propias, por esta 

razón, se presenta la necesidad de fortalecer todas estas manifestaciones 
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culturales propias de los pueblos. Es menester destacar, son poseedoras de 

costumbres peculiares las cuales son transmitidas de generación en generación, 

conservando las mismas técnicas que aplicaban los ancestros de la comunidad, 

sin embargo, se observa una subvaloración en los últimos años en cuanto a la 

identidad cultural de la etnia. Sin embargo, es de gran vitalidad promover que los 

indígenas Wayuu tomen conciencia de la importancia de su identidad cultural y 

cuan excelente son sus usos y costumbres, identificándolo como un grupo étnico 

diferente, único y reconocido a nivel local, nacional e internacional. 

Por lo anteriormente expuesto, los Wayuú pudiesen estar perdiendo la 

esencia de su cultura por ende sus usos y costumbres, ya que esta, se ve 

influenciada por la cultura occidental y que estos de una u otra manera están 

tratando de imitar todas aquellas costumbres que son propias de la cultura 

occidental. 

Así mismo, dentro de las comunidades indígenas actualmente están 

dejando atrás el uso de sus trajes típicos por adaptarse o encajar en la cultura 

occidental, donde, relacionarse con amistades de las otras culturas juega un 

papel importante en la persona, porque son las que en ocasiones incitan al joven 

a querer encajar en su grupo social, ejerciendo sobre ellos una presión adaptativa 

hacia la cultura occidental. 

Es por ello, este estudio dirigido a analizar la identidad cultural en los usos 

y costumbre en la comunidad Wayuu Kamuchasain, del Distrito Especial, 

Turístico y Cultural de Riohacha, permite promover la concienciación sobre la 

importancia de mantener los elementos de la cultura en la etnia a saber el 

lenguaje y las creencias, lo cual concebirá que permanezca en el tiempo con sus 

principios y costumbres propias. 

 

II. Metodología  



 

2925 
 

Para alcanzar los objetivos definidos se requiere un enfoque de 

investigación, para este caso se seleccionó un enfoque de carácter cualitativo y 

experimental. Como opina Cabezas, Naranjo y Santamaría (2018), son estudios 

desarrollados en el campo de las ciencias al favorecer el nivel de objetividad, 

asimismo, en el proceso de observación empírica, entran en cuenta con la 

subjetividad de participantes a comprender la realidad organizacional. 

En este sentido Arias (2016), la investigación cualitativa es esencialmente 

descriptiva y su principal objetivo es comprender los procesos que contribuyen a 

un fenómeno o evento general, estos designan una variedad de técnicas 

interpretativas que tienen como objetivo describir, decodificar, traducir ciertos 

fenómenos sociales de forma natural, esta técnica da atención al significado de 

estos fenómenos más que a su frecuencia. 

Por su parte, es pertinente señalar, que el contexto de la investigación la 

epistemología se centra en la inducción mediante la orientación del método 

etnográfico, permitiendo observar, describir e interpretar la realidad, concebida el 

medio idóneo para proponer soluciones pertinentes. 

Desde la elección misma del tópico de investigación se define ya una 

trayectoria particular, en el que la etnografía coloca su acento sobre la dimensión 

cultural de la realidad social que somete a análisis. En esta perspectiva, el 

encuadre metodológico parte de asumir la necesidad de una inmersión en esa 

realidad objeto de estudio contando para ello con dos herramientas básicas: la 

observación participante y la entrevista en profundidad. 

Con base a lo antes planteado, el método etnográfico se distingue de otras 

aproximaciones metodológicas por la implicación del investigador en el contexto 

de investigación, de manera que debe, en la medida de lo posible y de la forma 

más natural, integrarse como un miembro más del colectivo de mujeres objeto de 

estudio, pues su objetivo se centra en lograr una aproximación holística donde 
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se incorpore la perspectiva de los actores sociales involucrados. Adicionalmente, 

refiere Corona (2018), el objetivo de la etnografía es crear una imagen realista y 

fiel del grupo estudiado, es decir, trata de comprender las realidades actuales, 

entidades sociales y percepciones humanas; así como, se presentan en sí 

mismas sin intención alguna o contaminación de medidas formales o problemas 

preconcebidos. 

 En otras palabras, consiste en observar las prácticas de los grupos 

humanos (las mujeres y su entorno familiar y comunidad) participando en ellas 

para contrastar lo que dicen y hacen. De manera similar, para Escudero y Cortez 

(2018), la etnografía es un proceso de investigación por el cual se comprende el 

modo de vida de algún grupo, como producto de ese estudio. Asimismo, la 

población estuvo conformada por sesenta y cuatro (64), habitantes entre ellos 

líderes, adultos mayores por sus conocimientos ancestrales la comunidad 

indígena Kamuchasain, departamento de la Guajira, como técnica de recolección 

de datos fue la observación directa y como instrumento fue la entrevista.   

 
III. Resultados 

    Extinción de la identidad cultural 

Para obtener los resultados se realizó una triangulación de datos, donde, 

los entrevistados mencionan que para mantener la identidad cultural estos 

practican el hablar el dialecto Wayuú, al usar la guaireña, el sombrero Wayuu, a 

veces los juegos tradicionales se realizan cuando hay algún evento en especial 

o cuando lleguen visitas externas de su cultura, esto con el fin de conocer las 

costumbres. También, el uso de mantas aún se conserva y tejer mochilas se hace 

de manera frecuente en la comunidad. 

Con respecto a teoría utilizada Gómez, Martínez y Montoya (2021), 

expresan la identidad cultural corre el riesgo de extinguirse debido a varios 
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factores como la pobreza, las invasiones y la transculturización; la primera obliga 

a muchos miembros de una comunidad o grupo a migrar hacia territorios que les 

ofrezca mejores condiciones de vida, en esta migración se suele ir perdiendo la 

identidad cultural que se tenía amoldándose a nuevas circunstancias culturales. 

Por otra parte el gran flujo de personas pertenecientes a diferentes 

culturas al invadir el territorio de una comunidad que tiene su identidad propia, 

genera cambios bruscos en la identidad de la comunidad al no generar 

resistencia por el fortalecimiento de las practicas autóctonas; en cuanto a la 

transculturización se refiere a varios procesos culturales y a cambios continuos 

presentados en la sociedad, a través de un proceso sistemático de difusión o 

infiltración de rasgos culturales de una sociedad que tiene mayor nivel de cultura 

y evolución a otra menos desarrollada, por lo que esta última va absorbiendo 

estas nuevas formas, sustituyéndose la cultura original por la desnaturalizada 

nueva cultura. 

En lo  referente, a la postura del investigador se explica las comunidades 

Wayuú entran en contacto con los alijunas, cuyas tradiciones familiares son 

diferentes debido al componente cultural generando una especie de dominancia 

o imposición cultural, donde, las etnias aún permanecen a la defensiva. 

 

IV. Conclusiones 

Se concluye que las relaciones de amistad externas afectan las prácticas 

en los usos y costumbres nativas, al relacionarse frecuentemente con otras 

culturas se ve obligado a imitar cada uno de las cosas que ellos practican, la 

cultura occidental es fuertes y tiene una influencia de gran escala. Del mismo 

modo, es algo normal en la familia no dar tanta importancia de esas cosas, 
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porque al relacionarse de manera frecuente con los Alijuna da igual, al acudir a 

los usos y costumbres occidentales como baile, vestimentas, entre otras.  

Del mismo modo, se concluye que la cultura occidental o alijuna, se 

relaciona fuertemente en la comunidad vinculado a un matrimonio, amistades, 

trabajo laboral, entre otros; donde, influyen en el tipo de vestimenta, alimentación, 

actividades de recreación, entre otros. Se considera que hay diferentes 

alternativas para mantener la identidad como organizar encuentros comunitarios 

con los jóvenes a través del círculo de la palabra donde la autoridad tradicional 

realice narrativas sobre la cultura Wayuú; promoviendo eventos culturales para 

fortalecer  los valores de la cultura. 
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Título 

Pertinencia de la implementación de la metodología del aprendizaje basado en 

problemas, en alumnos de diferentes canales de aprendizaje. 

 

Resumen  

Este documento es un trabajo de investigación que se llevó a cabo para analizar 

qué tan pertinente es implementar la estrategia del aprendizaje basado en 

problemas con la finalidad de identificar significados y acciones que acontecen con 

la implementación de esta metodología. Determinar el grado de satisfacción de los 

alumnos y docentes después de utilizar esta metodología, para ello se implementa 

la etnografía como método de investigación fundamentada en la entrevista para la 

recolección de datos y para dar respuesta del conocimiento local de las relaciones 

sociales.  

Abstract. 

This document is a research work that was done to analyze how relevant is to 

implement strategies of learning based on problems in order to identify meanings 

and actions that occur with the implemetation of this methodology. Determine the 

degree of satisfaction of students and teachers after usiny this methodology, for this 

etnograply is implemented as a research method based on the interview for data 

collection and to respond to local knowledge of social relations.   

Palabras clave: Metodología, aprendizaje, enseñanza, problemas.  
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I. Introducción 

El presente documento Aprendizaje de los alumnos Basado en Problemas para 

construir su propio conocimiento, es una investigación que busca descubrir como 

los docentes de la escuela secundaria logran reconocer las acciones que están 

llevando a cabo con la implementación de dicha metodología. Históricamente la 

mayoría de los docentes aplicaban modelos de enseñanza en los cuales primero se 

aprenden contenidos y procesos. Dichos métodos no permiten a los estudiantes 

adquirir los conocimientos necesarios a través del trabajo colaborativo e iniciativa 

propia de investigación, ni mucho menos aplicar en la solución de problemas de su 

vida diaria. Por ello, han visto en la metodología Aprendizaje Basado en Problemas, 

un mecanismo pertinente para brindar a sus estudiantes una adecuada orientación 

sobre su uso, en la cual se busca la constante interacción entre el docente, 

estudiante y compañeros de clase. Además, permite entablar relaciones entre la 

realidad de los estudiantes con el contexto que los rodea, no solo a nivel educativo 

sino también a nivel personal. 

 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una metodología de inter-

aprendizaje que manipula planteamientos de ambientes o escenarios en un 

contexto cercano a la realidad (problemas). Esta metodología está fundamentada 

en un enfoque constructivista donde el estudiante parte de una costumbre, desglosa 

los conocimientos y puede emplearse en otro escenario equivalente. (Martínez 

Villacrés, 2013). 

 

En esta metodología los protagonistas del aprendizaje son los propios estudiantes, 

que asumen la responsabilidad de ser parte activa en el proceso. Desde este punto 

de vista, los profesores no enseñan en el sentido tradicional, sino, acuden a 

materiales con los que el estudiante se compromete activamente mediante 
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manipulación e interacción social y redescubren ellos mismos los principios básicos 

de estos materiales. 

 

II. Metodología 

Se puede considerar la etnografía como una metodología de investigación 

fundamentada en la observación, la entrevista y la recolección de datos para dar 

respuesta del conocimiento local de las relaciones sociales, la cultura de algún 

agrupamiento humano que esté regulado por las costumbres o por ciertos derechos 

y obligaciones. Según (Levinson, 2007), conceptualiza a la etnografía como “una 

metodología interpretativa-descriptiva, fundamentada en la observación, la 

entrevista, la estancia prolongada del investigador y la recolección de documentos, 

cuya misión primordial es dar cuenta del conocimiento local a través de la 

reconstrucción interpretativa de  las relaciones sociales, los saberes y la cultura de 

determinado agrupamiento  humano, institución o proceso social”  

Este tipo de metodología permite analizar las relaciones entre el alumno, escuela, 

maestro y sociedad para conocer la problemática que presenta esta interacción 

entre ellos.  Además, el investigador puede tener un conocimiento interno de la vida 

social de un grupo para ganarse la aceptación y aprender sobre la cultura del 

mismo, puesto que recoge distintos puntos de vista de los miembros del grupo y su 

interpretación propia. 

III. Resultados 

Para poder constatar los rasgos característicos de los jóvenes alumnos activos se 

investigó sobre algunas teorías cognitivas y diagnósticos.  Se aplicó un instrumento 

de evaluación diagnostica que permite identificar los estilos de aprendizaje en los 

estudiantes a través de personalización del espacio donde se llevan a cabo las 
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actividades de aprendizaje, siendo todos muy importantes en el proceso 

motivacional y pedagógico que se desea al presentar los recursos y materiales a los 

estudiantes en un curso escolar.   

 

El modelo de Programación Neurolingüística (Bandler & Grinder, 1982) lo llamaron 

visual-auditivo-kinestésico (VAK). Toma en cuenta tres (3) grandes sistemas para 

representar mentalmente la información, el visual, el auditivo y el kinestésico, 

empleando el sistema de representación visual siempre que se recuerden imágenes 

abstractas y concretas. El sistema de representación auditivo es el permite escuchar 

en nuestra mente voces, sonidos y música. Este modelo define tres (3) elementos 

como constituyentes claves de la conducta humana: i) Visual - Entiende el mundo 

tal como lo ve. Recuerda lo que ve; ii) Auditivo - Excelente conversador. Recuerda 

lo que oye; y iii) Kinestésico - Procesa asociando al cuerpo. Recuerda lo que hace.  

 

EL Test VAK, permite saber qué canal de aprendizaje predomina en los estudiantes, 

y saber también que en función de la situación y de la persona, tener en cuenta su 

canal de aprendizaje para que la comunicación sea lo más fluida posible, el 

diagnostico se aplicó un día entre semana con ayuda de otros docentes que 

conforman el colectivo del plantel educativo.  
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En la gráfica se puede observar los resultados de la aplicación del test al grupo de 

3°B. En el grupo predomina el canal de aprendizaje kinestésico con un 41% (11 

alumnos), seguido de los visuales 37% (10 alumnos) y por ultimo auditivos 22% (6 

alumnos) confirmando con ello el comportamiento activo de los educandos dentro 

del aula. 

Para descubrir el canal de aprendizaje de los alumnos se investigó primeramente 

que instrumento de recuperación de datos se adapta mejor al nivel secundaria, una 

vez realizada esa investigación se llegó a la conclusión de que el test de VAK es un 

buen instrumento para descubrir el canal de aprendizaje de los estudiantes, 

posteriormente, se aplicó el Test en la clase de tutoría, una vez que recolectada la 

información se procede a graficar los resultados obtenidos, también se dio a conocer 

a los compañeros docentes los resultados de dicho test en una reunión de consejo 

técnico, también se les explico que el aprendizaje es un proceso activo y dinámico, 

y cuando no sucede de forma natural y sencilla, hay que buscar el estilo propio de 

cada persona y llevarlo a su mayor potencial posible, ya que toda persona recibe 

41%

37%

22%

Canal de aprendizaje 3° B T.M.

KINESTESICO VISUAL AUDITIVO
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información, la procesa por su vía preferente, y la expresará según sus 

características comunicativas, su estilo y sus dominancias sensoriales y cerebrales. 

Si comprendemos este hecho, nos tendremos que cuestionar si la forma en que 

estamos enseñando cotidianamente, impartimos clases, o la forma en la que nos 

comunicamos, es la más adecuada a los diferentes canales y procesos existentes, 

y a modificar nuestro estilo propio comunicativo para que pueda resultar el más 

eficaz en un momento dado para que todos los alumnos puedan comprendernos, 

aunque tengan un canal muy diferente al nuestro. 

 

Mato, (1992), Alonso, Gallegos y Honey, (1994) y Palomino (1998) citando a autores 

como: Dunn, Dunn y Price, Hunt, Guild y Garger y Schmeck señalan que: Dunn, 

Dunn y Price(1979)  consideran que es la manera en la cual diferentes estímulos 

básicos afectan la habilidad de una persona para absorber y retener una 

información, señalan que son las condiciones educativas bajo las que un educando 

está en la mejor situación de aprender o qué estructura necesita este para poder 

hacerlo, mientras que para otros, es la forma en que cada quien percibe el mundo, 

lo que gobierna la forma de pensar, emitir juicios y adquirir valores acerca de 

experiencias y gente. Se considera que el estilo es el que la persona manifiesta 

cuando confronta una tarea de aprendizaje (Castro & Guzmán de Castro, 2005). 

               

Efectivamente el alumno con canal de aprendizaje visual aprende mediante 

imágenes, se fija en las características que puede ver o imaginar, si utiliza este canal 

para el aprendizaje, necesita que sus habilidades en visión de cerca sean buenas 

(lo que no siempre sucede). este tipo de aprendizaje suele ser muy rápido, 

recordarán la página del libro y los esquemas más fácilmente. 
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El estudiante auditivo Aprende principalmente mediante sonidos, aprende las 

lecciones como secuencias memorizadas casi de forma literal. Necesita el silencio 

para estudiar y preferirá escuchar los temas o que se los lean. 

Mientras que el educando kinestésico percibe con gran intensidad sensaciones, 

emociones, procesa por el tacto, el gusto, el olfato, y la visión y audición, pero en la 

medida en que estos sentidos se pueden hacer «corpóreos», se sienten en el 

cuerpo, aprende mediante el tacto, el movimiento y las percepciones sensoriales, 

prefiere las clases prácticas y mientras lee o estudia puede estar “meciéndose” o 

caminando, pues necesita continuamente el movimiento. 

 

Por otra parte, esta investigación basada en la etnografía se fundamenta en la 

observación, la entrevista y la recolección de datos significativos, tiene como 

objetivo valorar la experiencia docente en la aplicación de la metodología ABP; fue 

aplicada una entrevista entre la segunda y tercera semana de noviembre de 2023 

en una muestra a 8 docentes que imparten diferentes asignaturas en la escuela 

secundaria anteriormente mencionada quedando de la siguiente manera: 

El cuestionario fue aplicado a 8 docentes de diferentes asignaturas con el fin de 

evaluar la implementación de la Metodología del Aprendizaje Basado en Problemas 

en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. Cabe señalar que todos 

ellos afirmaron haber aplicado la metodología el aprendizaje basado en problemas 

en sus clases. Steinar Kvale (1996), define que el propósito de la entrevista en la 

investigación cualitativa es «obtener descripciones del mundo de vida del 

entrevistado respecto a la interpretación de los significados de los fenómenos 

descritos. (Universidad Autonoma del estado de Hidalgo, 2024). 
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Asignaturas que imparten los entrevistados 

Matemáticas                              2 

Ciencias                                                                                                                   2 

Formación Cívica y Ética                                                                                         2         

Inglés                                                                                                                          1 

Historia                                                                                                                      1 

 

Tabla # 1 Asignaturas que imparten los encuestados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico #1. Valoración sobre las complicaciones del uso del Aprendizaje Basado en 

Problemas.  
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Analizando los resultados sobre lo complicado que se le ha hecho a los docentes 

de la escuela secundaria la implementación del Aprendizaje Basado en Problemas 

los resultados son buenos, del total de las respuestas un promedio de respuestas 3 

señalan que la aplicación de la metodología no les resultó complicado, 3 poco 

complicado y 2 complicado. Desglosando los diferentes indicadores se nota que los 

resultados son buenos, en cuanto a la consecución de lo complicado, poco 

complicado y nada complicado para aplicar la metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico #2 Pregunta integradora sobre retos del docente al aplicar la metodología. 

En cuanto a los retos que se han enfrentado los docentes al momento de 

implementar la metodología, los resultados arrojados fueron buenos puesto que 4 

señalaron que la metodología tubo buena aceptación por parte de los alumnos, 2 

respondieron que les hace falta material concreto para la implementación del ABP 

y 2 expresan que les hace falta investigar más sobre dicha metodología.  
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Grafico # 3 Ventajas de trabajar con ABP en el aula. 

Los docentes en su mayoría consideran que hay muchas ventajas para trabajar con 

esta metodología 5 de ellos consideran que el aprendizaje de los alumnos resulta 

más significativo implementando esta metodología, 2 señalan que los estudiantes 

se comprometen más con sus compañeros para trabajar de forma colaborativa 

dentro y fuera del aula, y por ultimo 1 de ellos indica que una de las ventajas es que 

se contextualiza el aprendizaje.  
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Grafico #4 Reacción de los educandos al aprendizaje basado en problemas. 

Los indicadores sobre las reacciones del alumnado con la implementación del ABP 

resultaron favorables, puesto que 4 de los profesores entrevistados señalaron que 

sus estudiantes se muestran motivados e interesados puesto que se muestran más 

activos y colaborativos con esta metodología, 2 argumentan que sus alumnos 

muestran apatía y desinterés por trabajar con este método y 2 responden que los 

alumnos están en proceso de adaptación a la metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico # 5 Recomendación a compañeros docentes que desean aplicar el ABP. 

Como se puede observar en el grafico anterior se puede dar cuenta que 6 de los 

docentes entrevistados sugieren a otros compañeros indaguen aún más para 

conocer a fondo el ABP, 2 de ellos también recomiendan que al momento de aplicar 
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la metodología tomen en cuenta el contexto de los estudiantes para que el 

aprendizaje de ellos mismos resulte más significativo. 

 

IV. Conclusiones 

Como resultado de esta investigación se puede identificar que, si es de suma 

importancia conocer tanto el canal de aprendizaje de los estudiantes como el nivel 

socioeconómico que existe en ellos ya que con base en ese conocimiento se 

pueden hacer ajustes razonables a nuestra planeación didáctica, ya que de ello 

depende el que los alumnos logren alcanzar los procesos de aprendizaje, tal y como 

lo sugiere la nueva escuela mexicana, que está inmersa en el enfoque metodológico 

del humanismo el cuya meta principal es que la persona se responsabilice de su 

propia vida, no importando las limitaciones físicas o su posición socioeconómica, 

porque consideran que aún en las peores situaciones los individuos tienen libertad 

de elección. Esta meta se logra en la medida que la persona asume sus 

compromisos y los lleva a la práctica.  

Una vez realizada esta investigación se procederá a implementar la metodología 

del aprendizaje basado en problemas que propone la nueva escuela mexicana, esto 

es poner al educando en contacto directo con los intereses, las inquietudes y los 

problemas importantes de su existencia. 

Según la (Secretaría de Educación Pública, 2002), en el documento Sugerencias 

metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos [Material en proceso 

de edición], Dicha metodología es pertinente, en primer lugar, porque orienta la 

solución de problemas reales que hacen del proceso de aprendizaje una experiencia 

de aprendizaje para la vida más allá del aula. En segundo lugar, al convocar 

distintas perspectivas interrelacionadas en la naturaleza de los objetos de estudio 

(problemas) que parecieran inconexos en los criterios y métodos de las diferentes 
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disciplinas (biología y ética), pero que guardan relación factorial exógena, que 

conlleva a generar distintas propuestas de solución. En tercer lugar, porque lo 

anterior contribuye al desarrollo del pensamiento crítico que forma sujetos solidarios 

con su comunidad y responsables de la naturaleza.  

La aplicación del ABP en el aprendizaje de la historia como en otras asignaturas es 

de gran utilidad, ya que permite a los estudiantes realizar diversas propuestas para 

poder solucionar un problema, esto mediante la motivación, el aprendizaje 

significativo, el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y creativo, 

permitiendo mejorar la comprensión, estimulándolos a la búsqueda, aprender a 

aprender y a la meta cognición. 

Tanto en México como en otros países latinoamericanos en los últimos años, el ABP 

es una de las técnicas didácticas que ha tomado más arraigo en las instituciones de 

educación superior. Puede ser usada como una estrategia general a lo largo del 

plan de estudios de una carrera profesional o como una estrategia de trabajo a lo 

largo de un curso específico, e incluso como una técnica didáctica aplicada para la 

revisión de ciertos objetivos de aprendizaje de un curso.  

Esta metodología permite al estudiante resolver de forma autónoma problemas, 

mediante el desarrollo de destrezas, habilidades y actitudes necesarias para 

construir y aplicar de forma eficaz el conocimiento y vincularlo con su desarrollo 

para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje estimulando el trabajo 

colaborativo y la búsqueda. 
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de la Escuela Normal de Santiago Tianguistenco 
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Escuela de procedencia: 

Escuela Normal de Santiago Tianguistenco 

Resumen.  

El presente proyecto de investigación es de corte cualitativo, con un método 

etnográfico que busca dar respuesta a la siguiente interrogante ¿Qué estrategias 

aplican los maestros de la Escuela Normal de Santiago Tianguistenco para 

promover el aprendizaje colaborativo en los docentes en formación? Para ello se 

estará efectuando observaciones y cuestionarios con preguntas abiertas a los 

estudiantes y docentes con la intención de recuperar la información que dé cuenta 

de los procesos que se realizan. Esta investigación se desarrollará con docente que 

da clase en primer grado de la Licenciatura en Educación Primaria, 24 docentes 

frente a grupo. La temporalidad de proyecto de investigación es de un año. Y el 

objetivo es identificar que estrategias aplican a los estudiantes de la Escuela Normal 

de Santiago Tianguistenco pera promover el aprendizaje colaborativo. 

 

Abstract: 

 

The present research project is qualitative, with an ethnographic method that seeks 

to answer the following question: What strategies do teachers at the Santiago 

Tianguistenco Normal School apply to promote collaborative learning in teachers in 

training? To do this, observations and questionnaires will be carried out with open 
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questions for students and teachers with the intention of recovering information that 

accounts for the processes that are carried out. This research will be carried out with 

teachers who teach first grade of the Bachelor's Degree in Primary Education, 24 

teachers in front of a group. The duration of the research project is one year. And 

the objective is to identify what strategies they apply to the students of the Santiago 

Tianguistenco Normal School to promote collaborative learning. 

 

Palabras claves: aprendizaje colaborativo, estrategias, docente en formación. 

 

Introducción: 

El documento que rige el proceso de formación de docentes es el Plan de Estudios 

(2018) para la Formación de Maestros de Educación Primaria, en él se describe las 

orientaciones, los modelos, los enfoques y los programas de estudio de educación 

básica. Su aplicación en las Escuelas Normales debe permitir que se atiendan, con 

oportunidad y pertinencia, las exigencias derivadas de las situaciones y problemas 

que presentará la actividad profesional a los futuros maestros de este nivel. 

El Plan de Estudios (2018) se estructura a partir de tres orientaciones curriculares: 

Enfoque centrado en el aprendizaje, Enfoque basado en competencias y 

Flexibilidad curricular, académica y administrativa que están en consonancia con 

los modelos y enfoques propuestos en los planes de estudio de los distintos niveles 

del sistema educativo nacional.  

A partir de las orientaciones curriculares emana la estrategia didáctica de 

aprendizaje colaborativo, específicamente de la orientación curricular enfoque 

centrado en el aprendizaje. 
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El enfoque centrado en el aprendizaje conlleva a una manera diferente de pensar y 

desarrollar la práctica docente; cuestiona la enseñanza repetitiva, de corte 

transmisivo-receptivo que da mayor importancia a la información 

descontextualizada. 

 El enfoque centrado en el aprendizaje se sustenta bajo la visión constructivista y 

sociocultural del aprendizaje y de la enseñanza, donde el aprendizaje consiste en 

un proceso activo y consciente que tiene como finalidad la construcción de 

significados y la atribución de sentido a los contenidos y experiencias por parte de 

la persona que aprende. Este enfoque consiste en formar comunidades de 

aprendizajes socioculturales. 

 El proceso de aprendizaje tiene lugar a partir de las acciones de mediación 

pedagógica que involucran una actividad coordinada de intención-acción-reflexión 

entre los estudiantes y el docente, en torno a una diversidad de objetos de 

conocimiento y con intervención de determinados lenguajes e instrumentos. 

Además, ocurre en contextos socioculturales e históricos específicos y tiene un 

carácter situado.  

Algunas de las características del enfoque centrado en el aprendizaje son: 

 El conocimiento y la actividad intelectiva de la persona que aprende no sólo reside 

en la mente de quien aprende, sino que se encuentra distribuida socialmente.  

 Atiende la integralidad del estudiante, su saber conocer, su saber hacer y su saber 

ser.  

 La adquisición de saberes, creencias, valores y formas de actuación profesional es 

posible en la medida en que participa en actividades significativas.  

 La utilización de estrategias y herramientas de aprendizaje adquiere mayor 

importancia ante la tradicional acumulación de conocimientos. Asimismo, favorece 

el diseño de distintas formas de integrar el trabajo dentro y fuera del aula.  
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 Propicia la integración entre la teoría y la práctica y permite la transferencia de los 

saberes a situaciones más allá del momento en que fueron aprendidos.  

A partir de las características antes citas es necesario generar una docencia que 

centre su interés en la promoción y movilización de los aprendizajes de los 

estudiantes. Desde un enfoque constructivista y sociocultural, para ello se deben 

desarrollar situaciones didácticas que recuperen el aprendizaje por proyectos, el 

aprendizaje basado en casos de enseñanza, el aprendizaje basado en problemas, 

el aprendizaje en el servicio, el aprendizaje colaborativo , así como la detección y 

análisis de incidentes críticos. Cada estrategia didáctica recupera un conjunto de 

características y finalidades específicas las cuales generar un aprendizaje auténtico 

en el estudiante.  

A continuación se citan cada una de las estrategias didácticas y sus características. 

Estrategia didácticas de 
enseñanza/aprendizaje 

Características  

Aprendizaje por proyectos Es una estrategia de enseñanza y aprendizaje en la cual los 
estudiantes se involucran de forma activa en la elaboración de 
una tarea-producto (material didáctico, trabajo de indagación, 
diseño de propuestas y prototipos, manifestaciones artísticas, 
exposiciones de producciones diversas o experimentos, etc.) que 
da respuesta a un problema o necesidad planteada por el 
contexto social, educativo o académico de interés. 

Aprendizaje basado en casos 
de enseñanza 

Expone narrativas o historias que constituyen situaciones 
problemáticas, en general sacadas de la vida real, las cuales 
suponen una serie de atributos que muestran su complejidad y 
multidimensionalidad y que se presentan al estudiante para que 
desarrolle propuestas conducentes a su análisis o solución.  

Aprendizaje basado en 
problemas (ABP) 

 Plantea una situación problema para su análisis y/o solución, 
donde el estudiante es partícipe activo y responsable de su 
proceso de aprendizaje, a partir del cual busca, selecciona y 
utiliza información para solucionar la situación que se le presenta 
como debería hacerlo en su ámbito profesional.  

Aprendizaje en el servicio Integra de manera experiencial y situada que integra procesos de 
formación y de servicio a la comunidad, mediante acciones 
educativas organizadas e intencionalmente estructuradas que 
trascienden las fronteras académicas y promueven aprendizajes 
basados en relaciones de colaboración, reciprocidad y respeto a 
la diversidad de los participantes (escuela, estudiante y 
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comunidad). Su especificidad reside en vincular servicio y 
aprendizaje en una sola actividad educativa que articula los 
contenidos de aprendizaje con necesidades reales de una 
comunidad 

Aprendizaje colaborativo En ella los estudiantes trabajan juntos en grupos reducidos para 
maximizar tanto su aprendizaje como el de sus compañeros. El 
trabajo se caracteriza por una interdependencia positiva. El 
docente enseña a aprender en el marco de experiencias 
colectivas a través de comunidades de aprendizaje, como 
espacios que promueven la práctica reflexiva mediante la 
negociación de significados y la solución de problemas 
complejos. 

Detección y análisis de 
incidentes críticos (IC) 

Se define como un evento o suceso espacial y temporalmente 
determinado, que afecta significativamente el estado emocional 
del maestro y consecuentemente desestabiliza su acción 
pedagógica. El valor formativo de estos incidentes reside en que 
su análisis posibilita cambios profundos en las concepciones, 
estrategias y sentimientos del maestro, lo que a su vez propicia 
transformaciones en la práctica docente. 

Ilustración 14 Concentrado de situaciones didacticas. 

El aprendizaje resulta significativo y trascendente para el estudiante, si se vincula 

con su contexto, su experiencia previa y condiciones de vida; de ahí que los 

contenidos curriculares, se constituyen en medios que contribuyen a que el 

estudiante se apropie de una serie de referentes conceptos para la conformación 

de un pensamiento crítico y reflexivo. 

El panorama anterior da pauta para realizar un análisis sobre lo que se está 

efectuando al interior del aula de clases de la Escuela Normal de Santiago 

Tianguistenco, debido a que el Plan de estudio (2018) brinda las orientaciones para 

formar a los docentes bajo un nuevo enfoque. 

De igual manera el Plan de Estudios (2018) sugiere las estrategias didácticas para 

propiciar situaciones didácticas en contextos reales y significativos. Desechando las 

practicas docentes transitivas, tradicionalistas y poco significativas. 

En las observaciones efectuadas en las aulas de clases, durante el segundo 

semestre del ciclo escolar 2023-2024, en algunas asignaturas, se ha detectado que 
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se continúa potenciando la clase magistral y se intenta implementar situaciones 

didácticas constructivistas. 

Los docentes responsables de asignatura conocen las estrategias didácticas que 

concentra el acuerdo por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación 

de Maestros de Educación Primaria en teoría, pero se hace necesario recupera en 

su práctica para identificar como están promoviendo el aprendizaje colabortaivo 

Además al realizar un análisis con respecto a las planeaciones didácticas que 

construyen los docente que imparten asignatura, estas dan cuenta que la mayoría 

que los maestros se apoyan del aprendizaje colaborativo como situación didáctica 

para desarrollar su clase. Sin embargo al efectuar observaciones en las aulas de 

clases de la Escuela Normal de Santiago Tianguistenco, han dejado notar que la 

construcción de los aprendizajes de los docentes en formación, se realiza de forma 

aislada, individualista y parcializada. 

Se favorece el trabajo en equipo, el cual parcializar las tareas que los alumnos 

desempeñan, obteniendo resultados irrelevantes y poco significativos para su 

formación y sus prácticas educativas; esta forma de trabajo conlleva a que sólo 

algunos alumnos o alguno se responsabilice de la tarea asignada y otros se 

mantengan al margen, solo registran su nombre para beneficiarse con la 

calificación.  

Otra situación que se detectó en los docentes en formación es que cuando se les 

solicita que efectúen la lectura de un libro u artículo, tienden a dividirlo en partes 

para su análisis, logrando poca comprensión u apropiación del contenido y al 

solicitarles que socialicen el contenido les cuesta pues tiene un fragmento de la 

información. 
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Lo anterior obstaculiza el logro de competencias profesionales que deben demostrar 

los futuros docentes de educación básica y que se forman al integrar conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores necesarios para ejercer la profesión docente y 

desarrollar prácticas en escenarios reales. “Estas competencias permitirán al 

egresado atender situaciones y resolver problemas del contexto escolar; colaborar 

activamente en su entorno educativo y en la organización del trabajo institucional”. 

(SEP, 2018 p.10) 

El plan de estudios 2018 concentra un conjunto de modalidades de trabajo que 

conlleva al desarrollo de situaciones didácticas que contribuyan a la formación 

académica de los alumnos, pero estas situaciones no sólo se recuperan 

conceptualmente, hace falta conocer los elementos específicos para poderlas 

desarrollar en el aula de clases. 

El acuerdo emitido por la SEP en 2018 y por el que se establece el plan de estudios 

para la formación de maestros de educación primaria señala que las nuevas 

políticas educativas deben enfocarse en la preparación de las jóvenes generaciones 

para enfrentar con éxito y dignidad los cambios radicales que marcan nuestra 

civilización; por ello, es necesario brindar, herramientas que promuevan sistemas 

de aprendizajes colaborativos.  

La formación de maestro debe ser diferente a como se ha venido efectuando, debido 

a que nuestra sociedad se transforma día con día, por ello se debe promover el 

aprendizaje colaborativo y así lograr conocimientos significativos y efectivos que 

permitan al docente en formación dar respuesta a las necesidades que enfrenta en 

su vida diaria. El plan de estudios 2018 de educación primaria, establece al 

aprendizaje colaborativo, como un medio para que el estudiante logre un 

aprendizaje auténtico. 
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Con esta situación didáctica los alumnos pondrán en práctica la participación con 

otros colegas para generar proyectos innovadores y de impacto social en beneficio 

de su institución y su comunidad. 

El aprendizaje colaborativo es una estrategia didáctica adecuada que permite 

socializar ideas, compartir objetivos en común y desarrollar diversos roles por parte 

del alumno y del maestro. El siglo XXI demanda que los nuevos maestros sean 

capaces de trabajar con sus pares, efectúen un buen desempeño laboral a partir del 

intercambio de ideas y acciones con los miembros implicados en el proceso de 

construcción de conocimientos. 

Por ello es necesario dotar a los docentes en formación de nuevas herramientas 

que les permitan transformar la práctica que efectúan dentro de las aulas de clases 

con sus alumnos, para ello es preciso aplicar diversas situaciones didácticas, en 

virtud de lo cual se diseñaron acciones específicas dirigidas a robustecer la 

formación inicial del personal docente.  

La estrategia didáctica aprendizaje colaborativo será el motor que de la pauta a los 

docentes para trabajar por objetivos comunes, en solidaridad e interdependencia 

positiva, siempre preocupados por compartir con los alumnos la responsabilidad de 

autoformación y cuidando que esta no se vea como competencia. 

De ahí que hace necesario identificar los proceso que siguen los docentes en 

formación al construir sus evidencias de aprendizaje colaborativo que les son 

solicitadas por los titulares de clases y que dan cuenta  del objetivo que se desea 

alcanzar  y que es identificar que estrategias aplican a los estudiantes de la Escuela 

Normal de Santiago Tianguistenco pera promover el aprendizaje colaborativo y al 

mismo tiempo dar repuest a la interrogante ¿Qué estrategias aplican los maestros 
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de la Escuela Normal de Santiago Tianguistenco para promover el aprendizaje 

colaborativo en los docentes en formación? 

Metodología:  

Existen diferentes conceptualizaciones de investigación cualitativa, pero para esta 

investigación se recupera la de Pérez (1994) que considera que “la investigación 

cualitativa es un proceso activo, sistémico, y riguroso de indagación dirigida, en lo 

cual se toman decisiones sobre lo investigable en tanto se está en el campo de 

estudio” (p.46). 

Este autor resalta que el foco de atención de análisis de los investigadores es la 

descripción detallada de situaciones, eventos, personas, interacciones, y 

comportamientos que son observables incorporando a la voz de los participantes, 

sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal y como son 

expresadas por ellos mismos. 

Al hablar de investigación cualitativa no solo nos referimos a procedimientos 

metodológicos, sino también a los fundamentos teórico-epistemológicos que 

sustentan y orientan. Es por ello que la concepción más aceptada es la de Guba y 

Licoln (1994) que señalan que la investigación cualitativa es un conjunto de 

prácticas interpretativas de investigación, pero también un espacio de discusión o 

discursos meta-teórico. 

La investigación cualitativa presenta diversas características como: 

Los contextos son naturales y no son constituidos ni modificados. El investigador 

cualitativo focaliza su atención en ambientes naturales. Busca respuesta a sus 

cuestiones en el mundo real. 
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La experiencia de las persona se estudia de manera global u holísticamente, no se 

puede realizar en partes o haciendo subdivisiones.  

Otra característica es su carácter interpretativo que señala que la interpretación 

tiene dos sentidos: el investigador cualitativo trata de justificar, elaborar e interpretar 

en un marco teórico su hallazgos y por otra parte el investigador pretende que las 

personas estudiadas hablen por si mismas. 

Una característica más es la reflexividad, que significa prestar especial atención a 

la forma en que diferentes elementos lingüísticos, sociales, culturales, políticos y 

teóricos influyen de forma conjunta en el proceso de desarrollo del conocimiento, en 

el lenguaje y la narrativa, e impregnan la producción de los textos. 

Esta investigación se desarrolla en un momento de la realidad. Todos estos 

presupuestos de la metodología cualitativa son considerados en la presente 

investigación que aborda como objeto de estudio la configuración del aprendizaje 

colaborativo de los docentes en formación en un contexto sociocultural y especifico  

Para la recuperación de información se emplearan los siguientes instrumentos: el 

cuestionario de preguntas abiertas y la observación,  

La observación permite obtener información sobre un fenómeno o acontecimiento 

de tal y como este se produce, es un instrumento primordial para acceder a aquellos 

sujetos que tienen dificultades para articular verbalmente sus explicaciones, 

sentimientos o creencias. En el proceso intervienen las percepciones del sujeto que 

observa y sus interpretaciones de lo observado. 

La observación deberá estar orientada por una pregunta, propósito o problema, este 

problema es el que da sentido a la observación en sí y el que determina aspectos 

tales como qué se observa, quién es observado, como se observa, cuándo se 
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observa, para qué se observa, dónde se observa, cuándo se registran las 

observaciones, qué observaciones se registran, cómo se analizan los datos 

procedentes de las observación o que utilidad se le dan a los datos. (Rodríguez & 

Gil, 1996) 

La observación nos brinda una representación de la realidad de los fenómenos de 

estudio, es sumamente importante tener presente la finalidad que se persigue al 

emprenderla. 

Cuestionario de preguntas abiertas. 

Es una técnica de recogida de información que supone un interrogatorio en el que 

las preguntas establecidas se plantean siempre en el mismo orden y se formulan 

con los mismos términos. Esta técnica se realiza a partir de un formulario 

previamente preparado. 

Un cuestionario debe de entenderse como una traducción o concreción de los 

supuestos, creencias o modelos de partida utilizados para explicar una determinada 

realidad, las preguntas que se les plantea a los informantes nos conllevan a 

descubrir lo que piensa acerca del tema que se está investigando, debido a que en 

su respuesta reflejan su punto de vista, esquema o marco conceptual, es por ello 

que se pretende hacer uso de este instrumento 
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Resumen: 

A pesar de la amplia variedad de medidores de flujo comerciales, la oferta es 

limitada y costosa para tuberías de diámetro inferior a 20 mm debido a la necesidad 

de sensores igual de pequeños. Este problema también afecta a las bombas, lo que 

ha ralentizado el progreso en la medición de flujo pulsátil. Esta investigación se 

centra en examinar el impacto de velocidad de flujo, amplitud ondulatoria y 

frecuencia de oscilación en el error de medición de tasas de flujo pulsátil inferiores 

a 20 ml/min. Se diseñó un sistema con dos componentes principales: generación de 

flujo y medición por dos métodos, sensor de flujo y balanza analítica. Se aplica un 

diseño factorial 33, revelando que la velocidad y la amplitud influyen 

significativamente en el error de medición, mientras que la frecuencia de oscilación 

no lo hace en este sistema. Se sugiere mejorar el sistema de generación de flujo 

para futuros trabajos. Este estudio puede beneficiar el desarrollo de sistemas de 

medición de flujo variable. 

Palabras clave: flujo pulsátil, error de medición, diseño factorial, sistema de 

medición, bomba de jeringa. 
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Abstract: 

Despite the wide variety of commercial flow meters, the supply is limited and 

expensive for pipes with a diameter less than 20 mm due to the need for equally 

small sensors. This issue also impacts pumps, slowing down progress in pulsatile 

flow measurement. This research focuses on examining the impact of flow velocity, 

wave amplitude, and oscillation frequency on the measurement error of pulsatile flow 

rates below 20 ml/min. A system was designed with two main components: flow 

generation and measurement using two methods, flow sensor, and analytical 

balance. A 33 factorial design is applied, revealing that velocity and amplitude 

significantly influence the measurement error, while oscillation frequency does not 

in this system. Improving the flow generation system for future work is suggested. 

This study may benefit the development of variable flow measurement systems. 

Keywords: pulsatile flow, measurement error, factorial design, measurement 

system, syringe pump. 

 

I. Introducción. 

Un flujo pulsátil, como muestra la Figura 1, es periódico y oscila alrededor de 

un valor medio no nulo. Presente en aplicaciones fisiológicas, ambientales e 

industriales, su medición sigue siendo desafiante (Hemmat et al., 2021) debido a 

restricciones tecnológicas y a la naturaleza pulsátil del flujo. La medición del flujo 

emplea sistemas con sensores, destacando los caudalímetros miniaturizados. Tipos 

comunes incluyen Coriolis, ultrasónicos y calorimétricos. Aunque el Coriolis es 

preciso, su miniaturización es costosa. Para fluidos tóxicos, ultrasónicos y 

calorimétricos, al no contactar directamente con el fluido, ofrecen ventajas, 

especialmente en aplicaciones médicas (Zhu et al., 2021). 
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Figura 1: Flujo pulsátil. 

Los sensores ultrasónicos, a pesar de sus ventajas en cuanto a un tiempo de 

respuesta rápido y la ausencia de pérdida de presión, presentan baja precisión en 

tuberías con diámetros inferiores a 20 mm (Huang et al., 2019; Zhao et al., 2020). 

Debido a la capacidad de fabricación de bajo costo y forma compacta lograda con 

los sistemas microelectromecánicos (MEMS, por sus siglas en ingles), los 

caudalímetros térmicos resultan adecuados para medir el flujo en tuberías de 

pequeño diámetro (Mahvi et al., 2019). Aunado a esto, la velocidad de lectura del 

caudalímetro es la característica más importante para la medición de flujo pulsátil, 

y en este contexto, los sensores calorimétricos son adecuados debido a su rápido 

tiempo de lectura (Jenke et al., 2017). 

Un reto similar al de los sensores enfrentan las bombas de este tipo de 

caudal, comercialmente la oferta es escasa y costosa, existen algunas como ViVitro 

SuperPump, CardioFlow 5000 MR y 1400 Series Harvard Apparatus cuyos costos 

van desde los $15,000 hasta los $50,000 dólares, debido a esto y a las 

características a veces tan específicas de las investigaciones, los investigadores 

prefieren utilizar bombas de tipo pulsátil fabricadas por ellos mismos (Kim et al., 

2020). Para la generación de flujo, se ha encontrado que de manera general se 

utilizan las bombas de tipo jeringa y para cuantificar el error de medición se usa el 

método gravimétrico como en Batista et al. (2020). 
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Respecto al flujo pulsátil, es importante conocer las variables qué tienen más 

posibilidades de impactar de manera significativa en la medición, algunas de estas 

se encuentran en los modelos físicos. En función de la velocidad se define como 

𝑈𝑚𝑎𝑥 ∙ sin(𝜔𝑡) + 𝑈𝑠, donde 𝑈𝑚𝑎𝑥 es la amplitud máxima de velocidad oscilante, 𝑈𝑠 

es la amplitud constante de velocidad y 𝜔  es la frecuencia angular (Hemmat et al., 

2021). Las variables previamente identificadas se erigen como factores 

determinantes que pueden incrementar de manera sustancial el margen de error si 

no se gestionan adecuadamente. 

En resumen, para lograr una medición precisa de flujo pulsátil, es crucial 

llevar a cabo un análisis exhaustivo de varios aspectos interrelacionados. La 

evaluación detallada del sistema encargado de generar el caudal pulsátil constituye 

el primer paso. La velocidad de respuesta del sistema, junto con la elección 

cuidadosa del sensor para capturar con precisión las variaciones pulsátiles. La 

consideración detallada de las variables influyentes en el error de medición se 

traduce en una mayor precisión y eficiencia global del sistema de medición. Este 

enfoque integral sienta las bases para el desarrollo de tecnologías más avanzadas 

y accesibles en el ámbito de la medición de flujo pulsátil. 

 

II. Metodología 

En este estudio, se midió el flujo pulsátil de agua con dos métodos: sensor 

de flujo y báscula analítica. Se empleó un diseño factorial 33 para explorar el impacto 

de velocidad de flujo, amplitud ondulatoria y frecuencia de oscilación en el error de 

medición, definido como la diferencia entre las mediciones promedio de la balanza 

y el sensor. El sistema de medición se compone de tres partes principales, como se 

muestra en la Figura 2:  generación de flujo, medición con sensor y medición con 

balanza. 
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Figura 2: Diagrama general de sistema de medición. 

Para la generación del flujo, se construyó una bomba de jeringa con un 

actuador lineal eléctrico MAOPINER (CC-21-35) y una jeringa Terumo de 60 ml, 

conectada a una sonda gastrointestinal Levin 8FR V-707 (diámetro interno: 1.6 mm). 

El flujo pulsátil se generó mediante la aceleración y desaceleración del motor del 

actuador utilizando la modulación senoidal de PWM (modulación por ancho de 

pulsos, por sus siglas en inglés). La ecuación 1 permite variar los valores de PWM 

y en consecuencia controlar al motor (A: amplitud, F: frecuencia, V: velocidad). 

Modificando A, F y V, se altera el flujo pulsátil: Incrementar A amplía la amplitud, V 

intensifica la velocidad y aumentar F incrementa la frecuencia de oscilación. 

𝑦 = 𝐴 ∗ (𝑠𝑒𝑛(𝐹𝑥) + 1) + 𝑉 ( 1) 

Para el primer método de medición, se usó un sensor de flujo Sensirion 

(modelo SLF3S-1300F), situado a 260 mm desde la salida de la bomba. Este sensor 

bidireccional tiene un rango de medición de ±40 ml/min y una frecuencia máxima de 

muestreo de 200 Hz. La comunicación del sensor se realiza a través de I2C (circuito 

inter-integrado, en inglés). Se empleó un microcontrolador Arduino para recopilar y 

transmitir datos a una computadora. 
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Como segundo método de medición de flujo, se empleó una balanza analítica 

U.S. Solid (modelo USS-DBS00058). Esta balanza tiene una capacidad de 300 

gramos y una precisión de 1 miligramo (0.001 gramos), permite restar el peso del 

recipiente y medir únicamente la masa neta del fluido. Para adquirir los datos se uso 

el puerto serial de la balanza, que permite la transferencia de datos a una 

computadora. Para calcular el flujo mediante la balanza analítica, se ubicó el 

recipiente destinado al líquido y se utilizó la función de tara para ignorar su masa. A 

continuación, el fluido atraviesa por el sistema y la balanza registra la masa del fluido 

a medida que ingresa al recipiente. 

El volumen se determinó dividiendo la masa entre la densidad del agua 

destilada (0.998 g/cm3), según se expone en la ecuación 2. Finalmente, el flujo 

volumétrico se calculó mediante la ecuación 3. Ambos métodos inician y detienen 

las mediciones al mismo tiempo. Debido a la variabilidad en la tasa de flujo, se tomó 

el flujo volumétrico promedio de cada método, en consecuencia, la variable 

dependiente error de medición es la diferencia del flujo volumétrico promedio de 

mediciones del sensor y el flujo volumétrico promedio de las mediciones de la 

balanza. 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =
𝑀𝑎𝑠𝑎

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑
 ( 2) 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 ( 3) 

 

Se aplicó un diseño factorial 33 para evaluar el impacto de los factores de 

estudio (amplitud, velocidad y frecuencia) en el error de medición. Cada factor se 

exploró en tres niveles: bajo, medio y alto. La definición de los niveles se expresó 

en función de 𝑦 = 𝐴 ∗ (𝑠𝑒𝑛(𝐹𝑥) + 1) + 𝑉 y no en unidades específicas.  Los niveles 
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de amplitud (A) fueron 10, 15 y 20, equivalentes a 4, 6 y 8 ml/min. Los niveles de 

velocidad (V) fueron 22, 33 y 44, correspondiendo a 0.17, 0.23 y 0.29 mm/s. Los 

niveles de frecuencia (F) fueron 1, 2 y 3, equivaliendo a 0.16, 0.32 y 0.64 Hz. El 

Cuadro 1 presenta los factores y niveles según la ecuación 1. El diseño experimental 

tuvo 27 tratamientos y 2 réplicas, sumando 54 observaciones. Se exploraron tres 

efectos principales (A, V y F) y las interacciones dobles (A:V, A:F, V:F), junto con la 

interacción triple (A:V:F). 

Cuadro 1: Niveles de factores de estudios. 

Factor 
Niveles 

Bajo Medio Alto 

Amplitud 10 15 20 

Velocidad 22 33 44 

Frecuencia 1 2 3 

 

La hipótesis nula para los factores amplitud, velocidad y frecuencia es: 

o Ho: Amplitud = 0 
o Ha: Efecto Amplitud ≠ 0 

o Ho: Velocidad = 0 
o Ha: Efecto Velocidad ≠ 0 

o Ho: Efecto de Frecuencia = 0 
o Ha: Frecuencia ≠ 0 

Se verificó la hipótesis con análisis de varianza, descomponiendo la suma de 

cuadrados totales (SCT) en cuadrados de factores, interacciones y error (SCE) 

según la ecuación 4. Se aplicó regresión lineal como en la ecuación 5, con 𝑌𝑖 como 

variable de respuesta (error de medición), 𝑃0 como línea base (nivel cuando 𝑋𝑖 = 0), 

𝐵𝑖 representa los coeficientes del factor de entrada e interacciones y finalmente, 𝐸𝑖 

representa el error aleatorio. 
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𝑆𝐶𝑇 = 𝑆𝐶𝐴 + 𝑆𝐶𝑉 + 𝑆𝐶𝐹 + 𝑆𝐶𝐴𝑉 + 𝑆𝐶𝐴𝐹 + 𝑆𝐶𝑉𝐹 + 𝑆𝐶𝐴𝑉𝐹 + 𝑆𝐶𝐸 (4) 

𝑦 =  𝑃0 + ∑ 𝐵𝑖𝑋𝑖 + ∑ 𝐸𝑖 (5) 

III. Resultados 

Las gráficas de flujo del experimento están en este enlace. Por ejemplo, la 

Figura 3 muestra la observación 24 (A: 20, F: 3, V: 33). La línea azul es el flujo del 

sensor, la roja indica el promedio. La línea gris claro es el flujo de la balanza, la 

punteada negra es su promedio. La discrepancia entre las líneas punteadas es el 

error. El cuadro 2 tiene los resultados, la variable de respuesta es el error 1 para la 

primera réplica y error 2 para la segunda. El Cuadro 3 muestra resultados del 

análisis de varianza. La amplitud (p = 0.01) y velocidad (p = 0.000029) son 

significativas, la frecuencia y las interacciones dobles y triples no lo son. El Cuadro 

4 muestra el "mejor ANOVA" al retirar los elementos no significativos, reporta 

amplitud (p = 0.002927) y velocidad (p = 0.000000784) más significativos, 

confirmando el primer anova. Los residuos aumentan de 27 a 49 naturalmente. 

https://drive.google.com/file/d/14egmjBYNJx122eHv10aGIbXa49xSDHs3/view?usp=sharing
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Figura 3: Gráfica de observación 24. 

 

 

 

Cuadro 2: Niveles de factores de estudios. 

Observación Amplitud Velocidad Frecuencia Error 1 Error 2 

1 10 22 1 0.344 0.410 

2 10 22 2 0.418 0.619 

3 10 22 3 0.617 0.303 

4 10 33 1 0.637 0.919 

5 10 33 2 0.221 0.886 

6 10 33 3 0.726 0.722 

7 10 44 1 0.819 0.771 

8 10 44 2 1.076 0.633 

9 10 44 3 1.127 1.224 

10 15 22 1 0.728 0.885 

11 15 22 2 0.544 0.759 

12 15 22 3 0.551 0.699 

13 15 33 1 0.947 1.310 

14 15 33 2 0.787 0.017 

15 15 33 3 0.936 1.196 

16 15 44 1 1.644 0.437 

17 15 44 2 1.431 0.856 
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Flujo de balanza Flujo promedio de balanza

Flujo de sensor Flujo promedio de sensor
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18 15 44 3 1.499 0.746 

19 20 22 1 0.855 0.604 

20 20 22 2 0.784 0.416 

21 20 22 3 0.708 0.535 

22 20 33 1 0.977 1.079 

23 20 33 2 1.005 0.883 

24 20 33 3 1.207 0.779 

25 20 44 1 1.530 1.280 

26 20 44 2 1.503 1.198 

27 20 44 3 1.578 1.386 

Cuadro 3: Análisis de varianzas. 

 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios 
Valor F Valor p 

A 2 0.95837 0.47918 5.4571 0.01022* 

V 2 2.76270 1.38135 15.7313 2.955e-05*** 

F 2 0.20298 0.10149 1.1558 0.32989 

A:V 4 0.20885 0.05221 0.5946 0.66955 

A:F 4 0.12660 0.03165 0.3604 0.83451 

V:F 4 0.33657 0.08414 0.9582 0.44623 

A:V:F 8 0.31871 0.03984 0.4537 0.87731 

Residuos 27 2.37084 0.08781   

Cuadro 4: Mejor ANOVA. 

 Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

Valor F Valor p 

A 2 0.9584 0.47918 6.5871 0.002927 ** 

V 2 2.7627 1.38135 18.9887 7.84e-07 *** 

Residuos 49 3.5645 0.07275   

La Figura 4 muestra el efecto de amplitud y velocidad en el error. Al aumentar 

la amplitud, el error crece; los niveles 10 y 20 son significativos. En velocidad, al 

incrementarla, el error aumenta. Las combinaciones de niveles (22 y 33, 33 y 44, 22 

y 44) no se traslapan, indicando significancia. La Figura 5 evalúa los supuestos de 

normalidad, homocedasticidad e independencia del "mejor ANOVA" confirmando su 

validez al cumplir con todos. 
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Figura 4: Efectos de amplitud y velocidad. 

 

Figura 5: Gráfica de normalidad y de residuos. 

El modelo de regresión lineal del “mejor ANOVA” considera que la variable 

error depende únicamente de la amplitud (A) y la velocidad (V). El Cuadro 5 resume 

la regresión, destacando que el intercepto es significativo (p = 4.00e-06). A15 y A20 

son significativas al 95%, y V33 y V44 son altamente significativas (p = 0.008284 y 

1.37e-07). A20, V44 y el intercepto son especialmente relevantes, mientras que A15 

y V33 también aportan significativamente al modelo.  

 

Se concluye que el aumento de amplitud y velocidad causa un aumento 

significativo del error. Los coeficientes del modelo de regresión (Cuadro 6) muestran 

un R cuadrado múltiple de 0.5107, indicando que el 51.07% de la variabilidad en la 

variable dependiente es explicada por las variables independientes. El R cuadrado 

ajustado es 0.4708, sugiriendo que, ajustando para estos factores, el 47.08% de la 
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variabilidad sigue siendo explicada. El estadístico F (12.79) con p valor de 3.345e-

07 indica que el modelo es significativo. 

Cuadro 5: Regresión lineal “mejor ANOVA” 

Variable Estimado Error estándar Valor t P valor 

Intercepto 0.42605 0.08207 5.191 4.00e-06*** 

A15 0.19458 0.08990 2.164 0.035340* 

A20 0.32415 0.08990 3.606 0.000728*** 

V33 0.24741 0.08990 2.752 0.008284** 

V44 0.55303 0.08990 6.151 1.37e-07*** 

 

Cuadro 6: Coeficientes del modelo. 

Coeficientes de modelo Valor 

Coeficiente R cuadrado múltiple 0.5107 

Coeficiente R cuadrado ajustado 0.4708 

Estadístico F 12.79 

P valor de modelo 3.345e-07*** 

 

Finalmente, el modelo estadístico que representa el impacto de la amplitud y 

la velocidad en el error de medición es: 

𝑦 = 0.426 + 0.19𝐴15 + 0.32𝐴20 + 0.24𝑉33 + 0.55𝑉44 +  𝜀 ( 4) 

Donde ε ~ N(0, 0.2697), el  término  ε tiene una distribución normal con media 

0 y una desviación estándar de 0.2697. 

 

 

IV. Conclusiones 

En este estudio, se realizaron experimentos evaluando la influencia de la 

amplitud, velocidad y frecuencia en el error de medición del flujo pulsátil. El análisis 

de varianza (ANOVA) reveló la significancia de la amplitud (p=0.002927) y velocidad 
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(p=7.84e-07), mientras que la frecuencia no mostró efecto significativo en este 

sistema. Se observó un aumento en el error con incrementos en amplitud y 

velocidad. Pruebas de normalidad, homocedasticidad e independencia respaldan el 

análisis de varianza. La regresión lineal produjo un modelo (ecuación 6) destacando 

la contribución significativa de amplitud y velocidad. El R cuadrado múltiple fue 

51.07%, indicando que esa proporción de variabilidad en el error se explica por 

amplitud y velocidad.  

La hipótesis se confirmó de manera parcial en este estudio. En el primer 

caso, donde se planteó que la amplitud no afectaba el error de medición (Ho: 

Amplitud = 0 vs. Ha: Efecto Amplitud ≠ 0), se rechazó la hipótesis nula, demostrando 

que la amplitud tiene un impacto significativo en el error de medición. De manera 

similar, en la segunda hipótesis, que afirmaba que la velocidad no tenía influencia 

en el error de medición (Ho: Velocidad = 0 vs. Ha: Efecto Velocidad ≠ 0), se rechazó 

la hipótesis nula, respaldando la idea de que la velocidad sí afecta el error de 

medición. En contraste, en la tercera hipótesis, que sugería la falta de significancia 

del efecto de la frecuencia en el sistema (Ho: Efecto de Frecuencia = 0 vs. Ha: 

Frecuencia ≠ 0), se aceptó la hipótesis nula, indicando que la frecuencia no tiene un 

impacto significativo en el error de medición en este contexto específico. 

Finalmente, se recomienda mejorar el sistema de generación y medición del flujo, y 

continuar investigando la frecuencia. Este trabajo busca avanzar en la comprensión 

experimental del flujo pulsátil y ofrecer orientación práctica para investigadores y 

profesionales. 
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Diseño de intervención para la expresión de las emociones por medio de la 

educación artística 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA:  estimula pensamiento creativo, expresivo y reflexivo, a 

través de las emociones en alumnos de educación secundaria. 

Resumen. 

Los alumnos suelen comentar que la materia de Educación Artística no 

cuenta ninguna utilidad ni en su vida diaria, ni para situaciones escolares “que es 

para perder el tiempo”, incluso que ni en un futuro le notan beneficios, ante estas 

percepciones y al considerar una problemática por abordar, así como identificar 

algunas reacciones y diseñar alguna estrategia para motivar la importancia de 

cursar esta materia incluso identificar por este medio las emociones y/o 

sentimientos.  

 Analizar la importancia de la educación artística para fortalecer las 

habilidades socioemocionales de los alumnos de educación básica, del nivel 

secundaria, como parte indispensable de su desarrollo integral y sus  aportes que 

posibilitan la perspectiva que tiene el arte para la enseñanza y la expresión y gestión 

de las emociones en la formación de los alumnos de educación básica, se 

comprende que las artes son un factor indispensable para expresión y apreciación 

de las emociones como una práctica en diversos contextos sociales; tratándose de 

enfoques con relación al conocimiento y habilidades.  

Los alumnos que cursan la educación básica podrían mediante sus habilidades 

socioafectivas expresarse, exponer sus ideas por medio de un lenguaje corporal 

asertivo a partir de la manifestación de la expresión artística. 
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Abstracto: 

La educación artística es un recurso fundamental en la formación del ser 

humano debido a los procesos que involucra en el desarrollo de habilidades de 

comunicación, creatividad, orientada al uso y construcción de experiencias que 

contribuye al desarrollo de valores formativos generales para desarrollar 

competencias que implican destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos. Un 

aspecto de las diversas maneras de aprender; razón del desarrollo de la creatividad 

y el autoconocimiento teniendo en cuenta las limitaciones y las posibilidades de 

cada individuo.  

 

Palabras Clave: Educación Artística, Habilidades Emocionales. 

 

I. Introducción  

El estudio tiene como objetivo analizar la importancia de la educación 

artística y sus elementos estéticos para fortalecer las habilidades socioemocionales 

de los alumnos de educación básica, del nivel secundaria, como parte indispensable 

de su desarrollo integral. 

 

Los aportes que posibilitan la perspectiva que tiene el arte para la enseñanza 

y control de las emociones en la formación de los alumnos de educación básica, se 

comprende que las artes son un factor indispensable para expresión y apreciación 

de las emociones como una práctica en diversos contextos sociales; tratándose de 

enfoques con relación al conocimiento y  habilidades socioafectivas expresarse, 
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exponer sus ideas por medio de un lenguaje corporal asertivo a partir de la 

manifestación de la expresión artística. 

El objetivo es: Fortalecer las habilidades socioemocionales a través de los 

elementos estéticos como sensibilidad, percepción y creatividad en alumnos de 

educación básica. 

El estudio se lleva a cabo en la Escuela de Educación Básica, en la 

comunidad de Las pintas de Arriba, Municipio del Salto, Jalisco, México, durante los 

ciclos escolares 2022 – 2023 al 2023 – 2024, el problema situado puede definirse 

como la necesidad de estimular el pensamiento artístico, expresivo y reflexivo, que 

genere un aprendizaje significativo, creativo en los estudiantes para la gestión de 

las emociones con la finalidad de generar una convivencia sana. 

Según OROZCO, 2016 indica que: 

“La educación artística es un recurso fundamental en la formación del 

ser humano debido a los procesos que involucra en el desarrollo de 

habilidades de comunicación, creatividad, sentido estético, manejo de 

conflictos, asunción de valores. Expresión de diferentes emociones, 

conocimiento de sí mismo y sensibilidad con el mundo que le rodea, entre 

otros”.  

Es importante mencionar que los sujetos de estudio desconocen las posibilidades y 

alcances que tiene su cuerpo, los movimientos que son capaces de realizar, el 

manejo, dominio y cuidado que deben detener sobre la conciencia corporal, así 

como la disciplina y automanejo para llevarlo a cabo. 

II. Metodología  
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La investigación es de tipo cualitativa como una investigación flexible ya que 

se analizarán los comportamientos de las personas en los escenarios de 

desempeño para este caso educativo (Álvarez-Gayou 2012), de tal forma que para 

dar cuenta de los impactos de la educación artística para la expresión de los 

emisiones es el uso de esta y con un enfoque de investigación en las artes 

(FINLEY,2015) quien menciona que los paradigmas para la creación de significados 

en las artes en los ámbitos sociales, con un modo de describir, interpretar, y evaluar 

el arte en la educación.   

Una técnica que permite obtener datos mediante un diálogo o conversación 

“cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado de tal manera que el 

entrevistador pueda obtener la información requerida (Gallardo Echenique, 2017). 

La encuesta es estructurada (dirigida o formal): es la que emplea un cuestionario (o 

Guión de entrevista) que contiene las preguntas que serán formuladas a los 

alumnos con el objeto de asegurarse que a todos los entrevistados se les hacen las 

preguntas de manera estandarizada, esto es, de igual modo y en el mismo orden 

(Rivero, 2008). 

La técnica que se utilizará en el procesamiento de los datos será la 

estadística descriptiva que consiste en un conjunto de técnicas numéricas y gráficas 

para describir y analizar un grupo de datos, sin extraer conclusiones sobre la 

población a la que pertenecen para llevar a cabo la tabulación de los datos que se 

obtendrán por el cuestionario que se aplicará a la población de estudia se utilizará 

el programa Microsoft office Excel 2021 para Windows la muestra de estudio 

conformada por los 100 alumnos activos que conforman los  grupo de 2° A, B y D 

de turno matutino de la escuela secundaria general N°12 Las Pintas de Arriba, del 

Municipio del Salto, Jalisco. 
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De la población de alumnos antes mencionada se informa: del 100 % de la 

muestra se distribuye así, el 58% son mujeres y el 42% son hombres lo cuales se 

presentaron el día del muestreo, la valoración realizada a inicio de ciclo escolar 

generó entre otros: que  desconocen los elemento básicos artísticos referentes a la 

materia de artes con enfoque en danza,  el 16% de los alumnos identifica de manera 

precisa la forma en que se define la palabra arte; el 48% aún se le dificulta 

identificarlo, el otro 24%  confunden el significado de la definición y finalmente el 

12% son capaces de identificar ciertas características.  

Se designa al grupo de 2°, A, B y D turno matutino ya que tiene como 

característica la disponibilidad al estudio y el trabajo formal dentro de las actividades 

dancísticas y lúdicas, al realizarse el muestreo no se asignan al azar, sino que 

dichos grupos ya se encontraban conformados y se les comunicó la forma en que 

debían resolver el instrumento.  
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Gráfico 1. ¿Explica con facilidad la definición de la palabra 
Arte?

 A. Conocimiento de las emociones y sentimientos a través de las artes

B. Impresión de emociones y sentimientos a través de las artes

C. Expresión de emociones y sentientes a través de las artes

D. Visualización de las emociones y sentimientos a través de las artes
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Se cuestionó a los alumnos si los movimientos corporales pueden producir 

emociones e ideas dando como resultado que el 8% concuerda que los movimientos 

corporales son capaces de producir emociones e ideas, y el 92% de los sujetos de 

estudio no lo identifica de esa manera. 

 

Con respecto al conocimiento de las emociones mediante los movimientos 

corporales el 47% coincidía que los movimientos servían para expresarse, el 33% 

lo confunde con la destreza corporal y por último el 19% lo confunde con la correcta 

postura corporal. 
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Gráfico 02 ¿Los movimientos corporales pueden producir 
emociones e ideas?

A. No B. Si
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Reconocen los alumnos que les ayuda a construir su identidad personal dando 

como resultado que el 40% confunde la forma en que se obtiene el conocimiento de 

ciertos elementos de su comunidad, el 38% de los sujetos de estudio hace 

referencia que les sirve como terapias alternativas a su realización y por último el 

22% cree que el arte ayuda a construir la identidad personal. 

0

20

40

60

Categoría 1

Gráfico 03 ¿Para qué te sirve expresarte mediante los 
movimientos corporales?

A. Para Manifestar emociones, sensaciones, sentimientos e ideas

B. Para desestresar los músculos del cuerpo y crear una conciencia corporal

C. Para desarrollar el control del plano corporal y tener una mejor postura
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 Se cuestionaron  9 premisas de las cuales se tomaron las que impactan de forma 

directa nuestro objetivo de estudio así  el 32% de los alumnos de estudio regulan 

sus emociones, el 43% de los alumnos de estudio son tolerantes ante diversas 

situaciones frustrantes, el 24% de los alumnos mencionan que no tienen 

fluctuaciones, el 8% es congruente con lo que siente y expresa, finalmente 16% de 

los alumnos se les dificulta identificarse emocionalmente; cabe mencionar que son 

niveles bajos tomando en consideración que la población de estudio fue de 100 

alumnos, como se muestra en el Grafico 05 Eje. 2 manejo de emociones 
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Gráfico 04 ¿De qué forma el arte ayuda a construir tu 
identidad personal?

A. Se obtienen conocimientos relacionados con su cultura y su identidad que te permiten la conservación de
elementos socioculturales

B. Refuerza las habilidades sociales, sirve como terapia, mejora la autoestima, une a las personas dentro de un
espacio seguro

C. En la construcción de valores y la comunicación que relacionados con su cultura permiten la conservación de
elementos socioculturales que integran su identidad personal
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Según los resultados, se ha decidido realizar una serie de intervenciones y 

evaluarlas a manera de investigación acción, puesto que cada intervención 

atenderá una problemática arrojada en el diagnóstico, y su método de interpretación 

de los datos obtenidos será a través de lista de cotejo, rúbrica que darán cuenta de 

los criterios usados por los alumnos que finalmente se verán interpretados por el 

investigador. 

III: Resultados  

Propuesta de intervención: El objetivo es identificar las emociones que se den 

cuenta que a veces están contentos y demuestran tristeza o viceversa o que no 

respetan las emociones de los demás, porque hablar de emociones y movimientos 

corporales tiene una gama amplia específicamente es que observen el ¿cómo es 

su entorno? cómo yo me siento dentro del contacto social, personal y grupal: 

teniendo una identificación correcta de la emoción que les subyace.  
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Gráfico 05 Eje. 2 Manejo de Emociones

2. Regulas la expresión de tus emociones

4. Tienes tolerancia ante situaciones que te frustran.

5. No tienes fluctuaciones constantes en tus estados de ánimo

8. Eres congruente con lo que sientes y expresas.

9.Ninguna de las anteriores
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Cronograma de la actividad de intervención 

Intervención Aplicación Vaciado 

información 

Interpretación 

de resultados 

Primera  Lunes 11 de 

septiembre 

Lunes 11 de 

septiembre 

Martes12 de 

Septiembre 

Segunda Martes12 de 

Septiembre 

Martes12 de 

Septiembre 

Miércoles 13 de 

septiembre 

Tercera Miércoles 13 de 

septiembre 

Miércoles 13 

de 

septiembre 

Jueves 15 de 

septiembre 

Cuarta Viernes 16 de 

septiembre 

Viernes 16 de 

septiembre 

Viernes 16 de 

septiembre 

 

Primera Actividad de Intervención: Se indicará a los alumnos que se reúnan en 

subgrupos de 5 integrantes posteriormente  que realicen la máscara de una emoción 

(Alegría, enojo, tristeza, coraje, angustia y frustración); una vez realizada la 

ilustración de cada emoción, cada integrante deberá escoger de manera individual 

alguna de ellas las cuales colocarán cara abajo tapadas con un mantel o una bolsa 

de plástico; cada integrante tomará una máscara al azar y la tendrá que representar 

esto se hace por quintetos, se realizará en un intervalo de tiempo de 1 minuto hasta 

3 minutos.  Esta actividad se realizará por tres rondas, tomando en consideración 

que la dinámica no puede llevar más de 15 a 30 minutos para su realización 

tomando en consideración la cantidad de alumnos.  
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Segunda Actividad de Intervención: Se indicará a los alumnos que se reúnan en 

subgrupos de 5 integrantes, se les colocará una pista musical, sin hacer ningún 

sonido tendrán que manifestar la emoción que en ese momento prevalece en él y 

exprésala al ritmo de la música para que los demás también lo puedan percibir. AL 

finalizar la actividad se les cuestionará si lograron captar la emoción que su 

compañero manifestó o si percibieron algo diferente, formaran un collage de 

emociones en movimiento. 

Tercera Actividad de Intervención: Se indicará a los alumnos que se reúnan en 

subgrupos de 5 integrantes posteriormente con los ojos cerrados y sin pueden hacer 

sonidos, se les va a ir diciendo qué emoción es la que tienen que expresar en base 

a lo que se siente con apoyo de una pista musical con duración de 2 minutos, se 

colocarán fragmentos de por ejemplo tres sones de diferente de diferente estilo, 

danzas, música clásica o popular con un máximo de cuatro minutos por persona, en 

esta dinámica se llevaría  30 minutos. 

Cuarta Actividad de Intervención: Se indicará a los alumnos que se reúnan en binas, 

posteriormente se colocará música, con esto realizarán movimientos con la 

consigna de no perder el contacto visual, ni hacer sonidos al estar interactuando 

con su compañero, practicarán expresando la emoción que tienen que representar; 

en diferentes rondas con un tiempo aproximado de 1 minuto cada una. Para finalizar 

la actividad se les cuestionará el ¿cómo se sienten? ¿cómo se encuentran? 

Partiendo de que todos se encuentran bailando al mismo tiempo y ¿Cuál es su 

opinión al respecto de la actividad? 

En el trabajo realizado por (Manuel, 2016) Menciona que La Educación 

Artística está orientada al uso y construcción de experiencias artística para 

construirse a uno mismo es ámbito general de educación, porque contribuye al 

desarrollo de valores formativos generales y, como tal el ámbito general, debe ser 
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tratado, para desarrollar competencias que implican destrezas, hábitos, actitudes y 

conocimientos que capacitan a los alumnos para el desarrollo de las 

potencialidades. Las expresiones artísticas conllevan a proposiciones que forman 

parte del proceso de aprendizaje, dando a los alumnos una perspectiva de su 

entorno como es el caso de las artes plásticas como; el dibujo y la pintura que lleva 

a que los alumnos de educación básica representan la manera en cómo perciben el 

mundo. 

Las habilidades socioemocionales son aquellas conductas aprendidas que 

llevamos a cabo cuando interactuamos con otras personas y que nos son útiles para 

expresar nuestros sentimientos, actitudes, opiniones y defender nuestros derechos. 

Son la traducción comportamental de la inteligencia social de Gardner (1995) según 

(Betina Lacunza, 2011) 

La Expresión Artística,  como una herramienta ideológica, corporal, 

instrumental y comunicativa de la expresión de sentimientos, deseos y conceptos 

(Álvarez Castro, 2012) mientras que el aprendizaje artístico como un medio 

específico de conocimiento, ya que nos permite conocer, analizar e interpretar, 

producciones estéticamente comunicables mediante los diferentes lenguajes 

simbólicos (corporales, sonoros, visuales, dramáticos, literarios), y es aquí, por lo 

tanto, donde entran en juego los procesos de enseñanza - aprendizaje (Ros, 2004) 

y la educación artística,  actividad eminentemente social, que se hace presente en 

la vida cotidiana del hombre. Es un aspecto central de su vida que lo ayuda a 

diferenciarse del resto de los seres vivos ya que él es el único capaz de producirlo 

y disfrutarlo. El Arte ocupa un lugar destacado para todos, es parte de la experiencia 

pública, ya que a través de él se manifiesta la propia cultura (Ros, 2004) 

Un aspecto relevante en lo que se considera que debe formar parte de la 

educación la expresión corporal surge del respeto a la unicidad de cada persona y 
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de las diversas maneras de aprender; por esta razón se desarrolla la creatividad y 

el autoconocimiento, con el fin de fortalecer la autoestima, la sensibilidad y la 

creación, teniendo en cuenta las limitaciones y las posibilidades de cada individuo 

(Arguedas Quesada, 2004) 

IV. Conclusiones  

Fue significativo reconocer que el 92% de los alumnos desconocían que con sus 

movimientos corporales podrían transmitir emisiones, que más del 60% confunden 

destreza con postura, mientras que solo el 22% saben que les puede ayudar con 

identificar su identidad, solo el 32% regulan sus emociones, es decir se concluye 

este diagnóstico con una propuesta de intervención en la que se pretende en donde 

Finley, 2013 el abordar con la pedagogía performativa este asunto de la educación 

artística con las emociones puedan inferir los alumnos con temas de reflexión, crítica 

de la vida y entorno, para una toma de decisiones asertiva, por medio de conductas 

asertivas y resolver los conflictos de una forma abierta y sincera respeto (PICASO 

& E., 2003). Desarrollar habilidades para comunicarse y expresarse de manera 

pertinente en el círculo familiar, escolar y comunitario a través del lenguaje: corporal, 

visual, sonoro y háptico (táctil), (SEP, 2023).  

Se espera que a través de la educación artística los alumnos son capaces de 

desarrollar la imaginación, la sensibilidad, la expresión, la creatividad, la percepción, 

la memoria táctil, visual, espacial; que conforman elementos básicos para nuestra 

vida cotidiana y que generarán en el educando seguridad y autonomía. Por lo que 

al constituirse las habilidades que se emplean en la construcción de una obra 

artística; dentro del proceso se identifican los requisitos para realizar la obra; el 

percibir y apreciar la estética que vinculada al individuo y el convivir dentro de la 

interacción social lo involucra dentro del trabajo colaborativo de la creación. 
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RESUMEN 

La comprensión lectora es una habilidad difícil de consolidar en el proceso educativo 

de un niño, pues la capacidad de comprender e interpretar la información de 

cualquier tipo de texto, es una habilidad que posibilita a las personas para 

desempeñarse exitosamente en diversos contextos, y así continuar aprendiendo a 

lo largo de su vida de manera autónoma. No obstante, cada vez resulta más 

complejo desarrollar habilidades lectoras puesto que existen creencias en la 

mayoría de las familias en torno a que la escuela es el único espacio donde los 

niños aprenden, olvidando de esta manera el trabajo y su labor como padres en 

casa, reforzando conocimientos aprendidos y aún más actividades de acercamiento 

a la lectura, privilegiando el tiempo en el uso de videojuegos, ordenadores y las 

redes sociales, que son motivo de desvelo y bajo rendimiento de los alumnos. Los 

padres tienen un papel muy importante en el fortalecimiento de habilidades lectoras 

en sus hijos, considerando que cuando los padres participan promoviendo 
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actividades que fortalecen la lectura es más fácil que los alumnos las perfeccionen. 

Por lo anterior el nuevo modelo educativo, plantea nuevos retos para los docente 

pretendiendo implementar nuevas formas de interacción y trabajo con quienes  

integran la comunidad escolar y en virtud de lo anterior, en este artículo de 

investigación, insertado dentro de la línea temática Educación, se explora el impacto 

del apoyo y la participación de los padres de familia en la escuela, poniendo en 

práctica la idea del nuevo plan de estudio vigente “La Nueva Escuela Mexicana”, 

plan 2022, en donde el tercer elemento, de los cuatro que articulan la propuesta 

curricular, resalta la importancia que tiene la comunidad como núcleo de los 

procesos educativos. Éste trabajo surge, a partir de un estudio de caso, en el que 

se analiza la participación de los padres de familia dentro del aula, desarrollando la 

estrategia “Tertulias Dialógicas, Literarias”,  que favorecen la comprensión lectora 

en jóvenes de una telesecundaria, se presentan estudios que respaldan la 

relevancia que puede tener esta colaboración, en el desarrollo de habilidades 

lectoras sólidas, y se concluye que una asociación activa entre padres y docentes 

puede tener un impacto significativo en el rendimiento académico de los 

estudiantes, así como también en la vinculación escuela comunidad, como punto de 

encuentro de experiencias insustituibles. Además, se presentan algunos estudios 

que han abordado el tema, su importancia y las implicaciones presentadas. Al igual 

que se aportan recomendaciones para mejorar la comprensión lectora en el 

contexto escolar. 

 

Palabras Clave: Comprensión, lectura, telesecundaria. 
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INTRODUCCIÓN 

La participación de los padres en los centros escolares es un tema importante en la 

educación y puede variar según las políticas y programas de cada escuela, así como 

las leyes y regulaciones estatales o locales. En general, la participación de los 

padres se considera fundamental para fortalecer la educación y el desarrollo de los 

estudiantes. De acuerdo con el documento de Principios y Orientaciones 

Pedagógicas de la Nueva Escuela Mexicana en adelante NEM, SEP, (2023) la 

participación impulsa una gestión escolar democrática, participativa y abierta que 

implica el compromiso efectivo de todos los miembros de la comunidad, promueve 

nuevas formas de interacción entre los distintos actores educativos y docentes y de 

estos con los directivos, las madres y los padres de familia, así como del personal 

administrativo. Desde esta perspectiva los padres, madres, cuidadores y líderes 

locales pueden participar en las escuelas de diversas maneras, coadyuvando en la 

educación de niños y adolescentes, creando con ello un sentido de pertenencia y 

responsabilidad compartida. 

De acuerdo con estas aportaciones que incorpora el plan de estudios actual, la 

participación de los padres en la escuela otorga una serie de beneficios, estas ideas 

son apoyadas por otros autores como Mendoza y Cárdenas (2022) que mencionan 

en su trabajo que ya que se comparte la responsabilidad de enseñar, para alcanzar 

objetivos educativos, y que entre más temprano los padres se involucren en la 

educación de sus hijos, se establecen conexiones más sólidas para el éxito de los 

estudiantes.  

Villalobos et al. (2015) resalta la importancia de la participación continúa y 

permanente de las familias en la educación de sus hijos, donde se ha demostrado 

que mantener una postura activa e interesada por los temas escolares, genera una 

mayor motivación en los alumnos traduciéndose a obtención de calificaciones más 
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altas en las pruebas, la asistencia a la escuela con mayor regularidad, cumplimiento 

de las tareas, y la demostración de una mejor actitud y comportamiento ante el 

ámbito escolar. Por lo tanto, los niños se gradúan con mayor frecuencia de la 

escuela secundaria, y tienen mayor tendencia a matricularse en un nivel superior, 

que aquellos estudiantes con familias menos involucradas. 

Según el documento de las Orientaciones Pedagógicas de la NEM, de acuerdo con 

la SEP (2023), uno de los principales problemas de la educación en México ha sido 

el hecho de considerar que la escuela por sí sola puede transformar vidas, 

prevaleciendo el pensamiento de que la escuela es el único espacio en donde 

aprenden los estudiantes, sin considerar que la familia y la comunidad son espacios 

de aprendizaje, pues ahí adquieren saberes, conocimientos y valores, que pueden 

ser complementarios a lo que aprenden en la escuela, por lo anterior resulta 

necesario que los padres de familia participen en la escuela mediante acciones 

como la conformación de comunidades de aprendizaje, fomentando el trabajo 

colaborativo, priorizando el aprendizaje de los estudiantes, y privilegiando el 

diálogo, estableciendo con ello mayor comunicación con los docentes encargados 

de sus hijos y con la escuela, que se involucren en actividades académicas 

organizadas por los docentes y que reciban las orientaciones adecuadas para que 

faciliten la creación de ambientes favorables para el aprendizaje en casa.  

Con base en estas y otras afirmaciones que apoyan la participación de la comunidad 

escolar en su conjunto, en este trabajo se realizó un esfuerzo por propiciar la 

colaboración de los padres en actividades escolares para valorar sus percepciones 

respecto a su involucramiento y al mismo tiempo analizar el impacto del mismo en 

las actividades escolares. Considero en este trabajo que el involucramiento de los 

padres y el trabajo coordinado con los docentes puede resultar altamente efectivo 

para fortalecer la comprensión lectora, ya que los padres pueden apoyar en la 
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escuela y desde casa para la adquisición de herramientas y estrategias específicas 

que estimulen habilidades lectoras entre ellas la comprensión, a la vez que les 

brinda la oportunidad de colaborar más estrechamente con los maestros para 

abordar las necesidades individuales de sus hijos. 

Existen diversos estudios de investigadores que han realizado proyectos conjuntos 

con los padres de familia para promover actividades en el aula y fuera de ella, 

relacionadas con la lectura, tal es el caso de un estudio realizado por Ríos y Morales 

(2017) en el que las investigadoras, analizaron cinco escuelas primarias del estado 

de Monterrey a lo largo de un ciclo escolar; el estudio fue orientado hacia el 

reconocimiento de la situación escolar en la enseñanza y el aprendizaje de la lectura 

y la participación de los padres de familia,  utilizando la metodología de intervención 

educativa, basada en la realización de talleres, empleando como técnicas de 

recolección de datos, entrevistas estructuradas y la observación participante para 

obtener información sobre la participación de los padres de familia. Los resultados 

de acuerdo con las autoras permiten dar cuenta de que la intervención permitió a 

los directivos fortalecer las metas de la institución ya que según los resultados 

obtenidos se logró tener un mayor apoyo respecto al trabajo realizado en el aula y 

su vinculación con el trabajo de casa enfocado en la lectura. 

Otro importante estudio que aporta conocimiento en el tema, son las llamadas 

“Comunidad de aprendizaje” que se fundamenta en el aprendizaje dialógico, en 

donde  Freire, (1970 ) por primera vez desarrolla una perspectiva dialógica en la 

educación, incluyendo en el dialogo a toda la familia, (familia, alumnado y 

voluntariado), partiendo de la idea de que todas las personas forman parte del 

entorno del niño o niña, por lo tanto, forman parte de su aprendizaje, y en tanto 

deben planificarlo conjuntamente. 
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Con base a éste teoría surgen las llamadas “Comunidad de Aprendizaje” que se 

definen según Valls, (2000) como “proyectos de transformación social y cultural de 

un centro educativo y de su entorno para conseguir una sociedad de la información 

para todas las personas, basada en el aprendizaje dialógico, mediante una 

educación participativa de la comunidad, que se concreta en todos los espacios”. 

El objetivo de las comunidades de aprendizaje es el cambio en la práctica educativa 

para conseguir la utopía de aquella escuela, o la educación que todo el mundo 

quiera tener, y sobre todo, hacer realidad el sueño de que ningún niño ni niña, quede 

marginado/a, o etiquetado/a por la procedencia de su clase social, etnia, estatus 

económico, género, etc. 

Las comunidades de aprendizaje buscan transformar la escuela y su contexto 

social, hacía la utopía de convertirla en un proyecto educativo igualitario, implica el 

intercambio de conocimientos mediante interacciones entre el alumnado y las 

personas adultas que estén en el aula. El intercambio de conocimientos no sigue un 

formato ni una secuenciación establecidas, sino que se establece a partir de las 

experiencias propias del alumnado. 

“Todas las intervenciones que se basan en el aprendizaje dialógico, deben guiarse 

por siete principios básicos: la dimensión instrumental, la inteligencia cultural, la 

creación de sentido, la solidaridad, el dialogo igualitario, la igualdad de diferencias 

y la transformación”. (Flecha, et. al 2008). 

Como parte de las comunidades de aprendizaje se despliega un proyecto de 

dedicado a la promoción de la lectura, que son las “Tertulias dialógicas literarias”. 

La metodología de las tertulias parte de la lectura dialógica, es decir la lectura de un 

texto dándole sentido, comprendiendo y profundizando en las interpretaciones que 
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hace la persona de forma critica, promoviendo un diálogo igualitario entre los 

participantes. 

Con base en lo anterior, se realizó un estudio en una escuela telesecundaria del 

estado de Aguascalientes, poniendo en marcha un trabajo colaborativo entre los 

padres de familia y la docente titular, con la intención de promover cambios en el 

aula buscando propiciar experiencias de aprendizaje significativo que motiven a los 

estudiantes a mejorar sus habilidades lectoras, enfatizando la comprensión lectora. 

 

METODOLOGÍA  

El presente trabajo, es un estudio de caso que permite explorar en profundidad la 

percepción de los padres sobre el impacto de su participación en el aula para el 

desarrollo de actividades que promueven la comprensión lectora en una 

telesecundaria. Los participantes del estudio fueron nueve padres de familia en 

colaboración con la docente titular del grupo y 17 alumnos de segundo grado de 

una telesecundaria pública del estado de Aguascalientes, ubicada en una 

comunidad del municipio de el Llano. La elección de los participantes fue 

intencionada debido a la diversidad del grupo en cuanto niveles de comprensión 

lectora, niveles que se determinaron con una prueba estandarizada implementada 

por MEJOREDU (Comisión, Nacional para la Mejora Continua de la Educación) 

coordinada por la secretaria de Educación Pública (SEP), instancia que realizar 

estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e 

integrales del Sistema Educativo Nacional en alumnos de nivel básico y en especial 

en la modalidad de Telesecundaria; Mediante la prueba se evaluaron los 

conocimientos adquiridos por los alumnos en periodos estratégicos del ciclo escolar, 

en las áreas de Lengua Materna, Matemáticas y Formación, Cívica y Ética, 

aportando información clave para conocer el nivel de comprensión lectora que 
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poseen los alumnos, entre otras habilidades. Para la realización del estudio se 

seleccionaron tres padres de alumnos que obtuvieron resultados altos, tres con 

resultados medios y tres con resultados bajos. La información durante el estudio se 

obtuvo a través de observación en el aula, entrevistas semiestructuradas para 

captar las percepciones y las reacciones a las actividades propuestas, además de 

registros de notas en el diario de campo. 

El estudio se llevó a cabo durante un período de tres meses, mismo que inició con 

una reunión general de información y concientización para que los padres de familia 

fueran conocedores del problema que se tiene en el grupo entorno a la lectura, 

específicamente en comprensión lectora, y sobre los problemas que ello genera en 

el desarrollo del trabajo en el aula, al mismo tiempo se les entregaron los resultados 

del examen estandarizado de (MEJOREDU) en donde los resultados en su mayoría 

estuvieron por debajo del nivel aprobatorio. Posterior a ello, se abordó de manera 

particular con nueve padres de familia, previamente seleccionados, la aplicación de 

una entrevista con preguntas semiestructuradas. Los padres de familia se mostraron 

con disposición para participar en las actividades planeadas por lo que se organizó 

un calendario de participaciones para la aplicación de la estrategia “Tertulias, 

Dialógicas Literarias”, a realizarse en el salón de clases, obteniendo además su 

consentimiento informado para la participación en el estudio y en las actividades 

propuestas con sus hijos. 

Previo a la asistencia de los padres de familia en el salón de clases, se tuvo una 

sesión personalizada con cada padre y madre de familia en la cual se les capacitó, 

sobre la dinámica a seguir durante el desarrollo de la actividad, dando a conocer el 

rol que desempeñarían dentro de la sesión, resaltando que su participación sería 

como moderadores y participantes dentro del diálogo generado, dejando claro que 

nadie es especialista en el tema, y que el propósito fundamental es propiciar la 
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participación voluntaria y el diálogo con los alumnos; se determinó el tiempo de la 

sesión, que no debía exceder de cuarenta y cinco minutos, el día y la hora a 

realizarse la actividad, también se entregó el material a utilizar ya que para la 

realización de la estrategia se utiliza sólo lecturas de textos clásicos, aunque su rol 

sería de moderador también se pretendió que los padres participaran en el diálogo.  

Posterior a la capacitación de los padres participantes, se prosiguió a sensibilizar a 

los alumnos explicándoles la importancia de poseer y mejorar sus habilidades 

lectoras, mismas que nos ayudan a incrementar nuestro rendimiento escolar, se 

abordaron los resultados en la prueba de (MEJOREDU), analizando los resultados 

en donde los aspectos habían sido menos favorecedores, entre ellos las preguntas 

que aportaban información sobre la comprensión lectora, particularmente el 

apartado del análisis de la estructura de textos, partiendo de ello, se propuso una 

alternativa para atender el problema, y se les comentó que a partir de los siguientes 

días algunos padres de familia vendrían al salón de clases a compartir actividades 

de lectura, mediante una estrategia titulada “Tertulias, Dialógicas Literarias” sin 

darles mayor detalle sobre la metodología y sus implicaciones para las actividades 

del aula. 

Para la preparación de la actividad se acordó tanto con papás como con alumnos la 

lectura de un capítulo de la  obra “Romeo y Julieta”, elección determinada en 

consenso por todos los participantes de la Tertulia, en la sesión de concientización, 

resaltando que posterior a la lectura se seleccionaría un párrafo o idea que se 

quisiera compartir con el grupo el día de la reunión, explicando las razones por las 

que se eligió ese apartado de la lectura, relacionándolo con alguna experiencia 

similar, con algún recuerdo, o simplemente por considerar importante su contenido. 

Apegándose a la metodología del manual del CREA (2018). 
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Para evaluar la comprensión lectora en los alumnos, como diagnóstico y medición 

de avances se utilizaron pruebas objetivas de (MEJOREDU), mismas que están 

diseñadas y adaptadas para la edad  y el nivel académico de los estudiantes, al 

mismo tiempo un cuestionario con preguntas semiestructuradas para los padres de 

familia para conocer el nivel de participación e involucramiento en las actividades 

escolares de sus hijos, así como la percepción en la participación en las actividades 

organizadas por la docente. 

Los datos cualitativos, como las entrevistas y las observaciones, se analizaron 

mediante análisis de contenido temático buscando las coincidencias entre las 

percepciones de los padres sobre el desarrollo en conjunto de la estrategia, desde 

que se les extendió la invitación a participar, los momentos en los que se les 

comunicaron los propósitos y los mecanismos de participación y finalmente la 

interacción con los alumnos. Mientras que por parte de los alumnos se observaron 

y analizaron sus avances en la prueba de comprensión lectora, así como también 

los cambios en las formas de participación y en general su percepción sobre la 

interacción con los padres de familia durante el desarrollo de la actividad. Los 

resultados se presentan de manera descriptiva y se discuten en relación con los 

objetivos de este reporte de investigación en donde además se destacarán patrones 

emergentes y se proporcionarán recomendaciones para mejorar la comprensión 

lectora en el contexto escolar. 

 

RESULTADOS 

Con la aplicación del estudio se encontró que la puesta en práctica de este tipo de 

estrategias motiva el acercamiento entre padres de familia, alumnos y docentes. A 

través del fomento del diálogo e intercambio de interpretaciones desprendidas de la 

lectura se promueven nuevas formas de interacción en el aula promoviendo la 
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inclusión de los padres en un diálogo entre iguales que además facilita la labor 

docente debido a que su presencia en el aula promueve la participación y motiva a 

los estudiantes a esforzarse en la comprensión de lo que leen. 

Respecto a la percepción de los padres de familia ante la actividad se encuentra 

que no es una actividad habitual para ellos, incluso en un principio hubo cierta 

resistencia a la participación pues normalmente la escuela telesecundaria sólo 

convoca para tratar otros temas principalmente relacionados con la administración 

de la escuela, lejos del motivo académico con el que se les convocó en esta ocasión. 

En cuanto a la participación de los padres dentro del aula durante el desarrollo de 

la actividad, se observaron en un inicio un tanto nerviosos de no poder desempeñar 

su papel como moderadores y participantes de la actividad, pero conforme se iba 

avanzando en la “Tertulia Dialógica, Literaria” se percibían más cómodos en su rol. 

Al finalizar la estrategia se entrevistaba nuevamente con el padre de familia que 

participó y todos coincidieron que fue una forma diferente de leer, que se sintieron 

orgullosos de poder escuchar y ver el desempeño de sus hijos y conocer sus 

reflexiones ante temas que en muchas ocasiones son difíciles de retomar en casa, 

por ejemplo “Las relaciones amorosas”, coincidían en que la actividad fue muy 

rápida pero muy productiva, resaltaron el hecho de que a través de la lectura 

pudieron conocer otras formas de vida que se asemejan mucho con la realidad en 

que viven, concordaron también que la actividad les permitió tener más 

acercamiento con sus hijos, con temas diferentes a los que siempre tratan en casa.  

En cuanto a la actitud de los alumnos posterior a las visitas de sus padres, se 

observa una evolución respecto a su seguridad, al momento de leer y participar. Se 

identifica una mejora en la participación ya que, en las primeras visitas, los alumnos 

se mostraban tímidos y algunos negados a compartir y a dialogar, y en las últimas 

sesiones se dio a notar que ya no era necesario insistir para que los alumnos leyeran 
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y compartieran sus reflexiones, mejoró la actitud hacia el trabajo de algunos 

alumnos que mostraban en ocasiones bajo interés por permanecer en el salón. 

Como valor agregado de la actividad y en relación con el desempeño y la forma de 

participación generalizada de los alumnos en el grupo, ahora se muestran más 

dispuestos y entusiastas ante las lecturas propuestas, más atentos y miran los 

textos con mayor detenimiento pues saben que no será leer por leer, que esa 

actividad tiene un fin especifico y que deben tratar de encontrar los significados de 

las lecturas más allá de solo leer lo que está escrito además de que deben estar 

alertas a escuchar las reflexiones de los demás e intentar coincidir o discernir de las 

ideas de los compañeros intentando crear argumentos para expresar sus 

razonamientos. 

 

CONCLUSIONES 

El trabajo colaborativo entre los distintos actores sociales fortaleció el conocimiento 

compartido, optimizando habilidades cognitivas entre ellas la comprensión lectora, 

se concluye esto no solo por lo observado en el aula y percibido por la maestra y 

padres de familia sino también por una mejora generalizada en los resultados 

obtenidos con la aplicación de la prueba estandarizada (MEJOREDU) antes y 

después del desarrollo de la actividad específicamente en el área que mide la 

habilidad para analizar la estructura de los textos. 

El apoyo activo de los padres en la escuela para actividades de fortalecimiento de 

la comprensión lectora es esencial para el éxito académico de los estudiantes. En 

este trabajo se percibe que las estrategias propuestas para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora como, “Tertulias Dialógica, Literarias”, han demostrado ser 
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efectivas. Además, se observó que la comunicación abierta entre padres y 

educadores es fundamental para mantener un enfoque colaborativo. 

Se coincide con otras investigaciones sobres los beneficios que tiene el involucrar 

a los padres de familia en actividades de lectura que promueve la escuela y que 

brindan a los estudiantes elementos para continuar aprendiendo a lo largo de su 

vida. 

El papel de los padres en el desarrollo de habilidades de comprensión lectora no 

debe subestimarse, pues una asociación activa entre padres y educadores puede 

tener un impacto duradero en el éxito educativo de los estudiantes. 

Sin embargo, uno de los retos que se deducen después de este estudio es que 

como docentes tenemos que transformar las creencias en tanto a que la escuela es 

el único espacio donde los niños aprenden, planificando más acciones que 

promuevan la participación de los padres de familia, aprovechando sus 

experiencias, sus valores y sus conocimientos y así fortalecer los lazos de 

cooperación entre la comunidad.  
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TÍTULO:  

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA CONSERVACIÓN 

INTEGRADA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA COSTA  

 MOÇÃMEDES DE NAMIBE – ANGOLA 

 

AUTROES: ANA PAULA SARMENTO DO SANTO 

                   UBALDO JOSE AGUSTO DE FILIPE ANDRÉ 

                    MARIANO KOSSENGUE TCHAUNDA 

            ONELIS PORTUONDO SAVÓN 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las costas son esenciales para los humanos. Pueden proveer servicios ambientales 

de importancia ecológica, social y económica (Muñoz y Bail, 2017). Sin embargo, 

por un uso inadecuado del suelo, la construcción invasiva de inmuebles, la 

masificación de visitantes, la eliminación de la cubierta vegetal que ha derivado en 

contaminación hídrica, la ineficiencia en el tratamiento de aguas residuales, el 

aumento de la vulnerabilidad ante riesgos naturales y, en algunos casos, la erosión 

de la línea costera provocan el  cambio climático constituye uno de los problemas 

ambientales más preocupantes a nivel global por su alto impacto en los ecosistemas 

(IPCC, 2014). En este sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

números 4 y 13, promulgados por la Organización de las Naciones Unidas desde el 

2015, de manera respectiva, han planteado la necesidad de asegurar que todos los 

estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 

promover el desarrollo sostenible, así como mejorar la educación, la sensibilización 

y la capacidad humana e institucional para la mitigación, adaptación, alerta 

temprana y reducción de los efectos del cambio climático (CEPAL, 2016).  

En África, entre las principales amenazas se encuentra el paso de ciclones, la 

sequía extrema, el incremento de las temperaturas, entre otros aspectos, que han 

provocado consecuencias como desertificación y elevación del nivel del mar (Colom 
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Jaén, A., 2022). De manera particular, la República de Angola, también presenta 

vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, lo que impone nuevos desafíos 

en la educación de los jóvenes con capacidades profesionales para participar de 

manera consciente en los procesos orientados hacia el desarrollo sostenible (Ruiz 

Turcaz, A., Acosta Reyes, Z., & Padrón Oliveros, A., 2022). Según Nzumba Sanuca, 

M., (2018), un estudio Ministerio del Medio Ambiente y Pesca y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2005 a través del proyecto de 

Biodiversidad, demostró el incremento de las consecuencias climáticas y la 

incidencia antrópica en el comportamiento en la degradación ambiental. 

La Constitución de Angola, en su artículo 21 inciso m, plantea entre las funciones 

del Estado, el desarrollo armónico y sustentado en todo el territorio nacional, 

protegiendo el medio ambiente, los recursos naturales. También en el artículo 39 se 

refiere la protección ambiental (Angola. Constituição da República de Angola, 2010, 

pp.10, 16). Por otra parte, la Asamblea Nacional, en la Ley 5/98 Básica del Medio 

Ambiente, artículo 4, inciso a, reconoce la educación ambiental como deber y 

derecho para comprender los fenómenos del equilibrio ambiental (Angola. 

Assembleia Nacional, 1998). 

Todo ello refuerza la importancia de la educación y formación ambiental que 

permitan plantear soluciones a las problemáticas ambientales existentes en los 

entornos inmediatos donde se desarrollan las personas (González Ordóñez, 2016; 

Torres Rivera, Benavides Peña, Latoja Vollouta, et al., 2018; Primelles Fariñas, 

Iglesias Moronta & Cabezas Andrade, 2020). De manera particular la formación 

ambiental actual debe tener un carácter holístico, integrador de lo cognoscitivo, lo 

actitudinal y comportamental en los educandos (Velázquez Labrada, et al., 2021b). 

La misma es parte de los aspectos que se requieren como parte de la educación 

para el desarrollo sostenible, la cual debe preparar a los estudiantes para ser 

consecuentes con las metas y objetivos de desarrollo sostenible, donde la 

dimensión ambiental está presente (UNESCO, 2012, 2017, 2020). 

De esta manera, las instituciones educativas poseen gran responsabilidad con la 

educación ciudadana en materia climática (Díaz Fernández, 2018; Kranz et al., 

2022) y de educación para la sostenibilidad (Filho, 2009; Sauvé, 1996; Yadav et al., 

2022). Corresponde a la institución de educación superior, la preparación de los 

estudiantes para comprender la dinámica del comportamiento de los ecosistemas 
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costeros, el contexto socioeconómico y las vías para un comportamiento proactivo 

a favor de la sostenibilidad ambiental en contextos de cambio climático y 

postpandemia COVID 19 (Bates et al., 2021; Soto et al., 2021). Lo planteado debe 

concretarse desde el propio Proceso Docente Educativo y la didáctica de la clase 

(Rivera, Peña, Vollouta, & Contreras, 2017; Ordóñez-Arcia, 2020; Abreu-Valdivia, 

Pla-López, Naranjo-Toro, & Rhea-González, 2021; Da Silva Lopes & Abílio, 2022).  

Investigaciones recientes reconocen entre los principales asuntos a atender 

desde el sistema de enseñanza angolano, están el vínculo entre los objetivos del 

proyecto curricular con la educación ambiental (Ruiz Turcaz, A., Acosta Reyes, Z., 

& Padrón Oliveros, A., 2022). Además, se requiere de una estrategia de educación 

ambiental que intencione el trabajo curricular, orientado hacia la sustentabilidad y el 

desarrollo (Nzumba Sanuca, M., 2018). También, se precisa aplicar métodos que 

favorezcan que la formación de estudiantes sea más eficiente y contextualizada, 

según las demandas y necesidades (Simões Cacuassa, A. S., & Yanes López, G., 

2019). En correspondencia con lo planteado, se realiza el actual trabajo, con el 

objetivo de proponer acciones metodológicas para contribuir a la formación 

ambiental en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad 

de Namibe en Angola. 

 

2. MÉTODO 

La investigación se realizó en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad 

de Namibe en Angola. Se hizo uso de la metodología cualitativa de la investigación 

social, para la aplicación de métodos y técnicas como el análisis – síntesis, inductivo 

– deductivo y análisis documental, durante el procesamiento de la información 

derivada del estudio bibliográfico relacionado con la formación ambiental, la 

educación ambiental y el cambio climático, en el contexto internacional y angolano. 

Se analizaron los currículos de las carreras que se estudian en los cursos de 
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Biología Marina, Oceanografía y Recursos Marinos. Se asumieron dinámicas 

sistémicas para para desarrollar una gestión medio ambiental en el puerto de 

Namibe ante el cambio climático en la formación del profesional universitario, según 

Velázquez (2021a), las cuales fueron modificadas en este trabajo para su 

concreción a la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Namibe.  

 

2.1. La formación ambiental desde una aproximación sistemática para la 

gestión integrada del Puerto de Namibe con una nueva dinámica a 

partir de los objetivos del desarrollo sostenible. 

Para la formación ambiental se parte de la formación, de la representación 

subjetiva a partir de interpretar los objetivos para la gestión ambiental según el 

estado real del área seleccionada para poner en práctica un conjunto de acciones 

para la trasformación para de esta manera cambiar las formas de pensar que son 

inadecuadas, y así mostrar otra realidad basada en una gestión integral. Fig. 1,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjetivo 

representativo 
Objetivo de la 

gestión 

 Estado Real 

Conjunto de acciones de orientación educativa para la transformación para realizar 

una gestión integrada a partir de los objetivos del desarrollo sostenible. 

Cambiar lo 

subjetivo 

inadecuado 

Realidad objetiva 

en las entidades 

Transformación en la forma de 

pensar y actuar para gestión 

ambiental 
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2.1.1. Lógica de las dinámicas que se realizan para contribuir al 

cumplimiento de los Objetivos de aprendizaje relacionados con 

el ODS 13. 

 

En la lógica para la formación ambiental s se consideran la formación, de 

habilidades, hábitos, valores sentidos y sentimientos para garantizar un desarrollo 

sostenible a partir de mantener actitudes coherentes y así desarrollar la educación 

y de esta manera realizar una adecuada gestión ambiental a partir de la 

representación subjetiva y partir de eta forma de los objetivos para el desarrollo 

sostenible y de las acciones a realizar en cada contexto. 

 

3. RESULTADOS 

Se parte de considerar que el desarrollo de una gestión  medio ambiental en  la 

formación profesional es un proceso integrador de conocimientos, hábitos, 

habilidades, capacidades, valores y valoraciones, que permite un pensamiento 

reflexivo en cada persona, según las características de la naturaleza humana 

condicionada por la época histórica, a la que debe responder mediante la 

socialización de sus experiencias, las que varían en el curso de la historia, se 

desarrolla, transforma y contextualiza en el proceso educativo en pro de un modo 

de actuación ambiental responsable, orientado hacia el desarrollo sostenible 

(Velázquez, 2021b) y de esta manera poder influir de forma positiva en una nueva 

dinámica para el manejo integrado costero en el Puerto de Namibe a partir  de los 

estudios a realizar en investigaciones  y en Trabajos Finales de Curso 

Propuesta de una dinámica para contribuir a la gestión medio ambiental en el puerto 

de Namibe a partir de la formación del estudiantado de la facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Namibe. 

1. Realizar trabajo de gabinete para determinar las exigencias relacionadas con la 

formación ambiental, declaradas en los documentos normativos, en los perfiles 

profesionales, documentos metodológicos y en las dimensiones investigativas y 

extensionistas.  



 

3009 
 

En este caso, precisar la derivación gradual de objetivos, contenidos y habilidades 

por año académico, su relación con los ODS y cuáles tributan directamente a una 

mejor comprensión de la sostenibilidad ambiental, la conservación de la 

biodiversidad marino costera del Puerto de Namibe. Desde esta perspectiva se 

requiere precisar por cada uno de los componentes mencionados su contribución a 

la comprensión de los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible (CEPAL, 2016), 

con énfasis a los ODS 4 ¨Educación y calidad¨, 12 ¨Producción y consumo 

responsable¨, 13 ¨Acción por el clima¨, 14 ¨Vida submarina¨, 15 ¨Vida de 

ecosistemas terrestres¨.  

2. Desarrollar diversas formas de trabajo científico metodológico con los miembros 

de cada disciplina y colectivo de carrera, donde se analicen los contenidos en el 

Plan de Estudio que se vinculan con las dimensiones investigativas y extensionistas  

en relación con el Puerto de Nmibe, que sirven de sustento para que el estudiante 

establezca las relaciones cognoscitivas que les permitan la explicación de las 

problemáticas económicas y ambientales del inmediato y los principales peligros 

asociados al cambio climático para situar al estudiante en condiciones de explicar 

los problemas ambientales, sus causas, consecuencias, medidas de adaptación y 

mitigación; así como las dinámicas que garantizan la concreción en la práctica de 

las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

3. Precisar la contribución de cada dimensión al desarrollo de competencias y 

habilidades profesionales orientadas a la realización de propuestas innovadoras 

para la solución de problemáticas ambientales en el Puerto de Namibe, tanto de 

adaptación como mitigación al impacto del cambio climático.  

 

4. Plantear formas de evaluación basadas no solo en la autoevaluación y 

heteroevaluación sino en la coevaluación aplicada a la solución de problemáticas 

actuales en el Puerto de Namibe y la ejecución de estudios ya publicados en 

literaturas científicas. 

5. Armonizar lo académico con las dimensiones de investigación y extensionistas 

universitarios en el vínculo teoría- práctica, espacio- tiempo. Desde esta última 

perspectiva se sugiere intencionar la comparación entre el tiempo de vida de las 

especies naturales, de conformación y ocurrencia de los procesos abióticos y 

socioeconómicos y el tiempo promedio en el que la actividad humana impacta 

negativamente sobre ellos; lo cual debe contribuir a una formación ambiental 

proactiva en los estudiantes, a una cultura de seguridad y cuidado del clima. 
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La dinámica para contribuir a la gestión medio ambiental a partir de la investigación 

y extensión universitaria se consolida en las carreras de Oceanografía, Biología 

Marina y Recursos Marinos de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad 

de Namibe en Angola mediante las investigaciones y las actividades 

extracurriculares, expresada en los trabajos finales de curso y en las habilidades 

desarrolladas en el estudiantado para dar solución a los problemas 

medioambientales en el territorio en el Puero de Namibe 

-Se han realizado numerosas actividades en las áreas aledañas al Puerto de 

Namibe en función de visualizar los riesgos económicos y de la sensibilización de 

los aspectos que dañan al medio ambiente costero y sí a las diferentes especies en 

peligro de extinción. 

- Se han realizado palestras para divulgar los resultados científicos en función de 

ver los riesgos medioambientales. 

- Se ha proyectado la elaboración de dos proyectos de investigación y uno 

comunitario contentivos de las acciones para proteger el medio ambiente del Puerto 

de Namibe. 

TABLA 1. EJEMPLO DE TRATAMIENTO A LA FORMACIÓN ECONÓMICA 

YAMBIENTAL DESDE UNA APROXIMACIÓN SISTEMAICA PARA LA GESTIÓN 

INTEGRADA DEL PUERTO DE NMIBE CON UNA NUEVA DINÁMICA. 

UNIVERSIDAD DE NAMIBE 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

DIÁMICA DE LA INTEGRACIÓN PARA LA GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL EN 

EL PUERTO DE NAMIBE 

EXIGENCIAS 

RELACIONADAS 

CON LA 

FORMACIÓN 

MADIO 

AMBIENTAL EN 

LOS 

DOCUMENTOS 

 Desarrollar el espírtu científico en el estudiantado a partir de 

los conocimientos de las diferentes unidades currículares   

para que puedan actuar y resolver los problemas  medio 

ambientaes en el Puerto para mantener el medio ambiente 

marino y costero. 
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NORMATIVOS 

DE LOS 

CURSOS Y 

ACUERDOS DE 

COOPERACIÓN 

CON EL 

PUERTO 

EXIGENCIAS 

RELACIONADAS 

CON LA 

FORMACIÓN 

MEDIO 

AMBIENTAL EN 

LOS 

PROGRAMAS 

DE LOS 

CURSOS 

Comprensión de los conocimientos y su vinculación con las 
actividades que se desarrollan en el Puerto de Namibe y 
resolver los problemas económicas y medio ambientales. 

 

TABLA 2. Dinámicas que se realizan para contribuir al cumplimiento de los 

Objetivos de aprendizaje relacionados con el ODS 13 "Acción por el clima “en 

la dinámica de la integración Universidad de Namibe y Puerto de Namibe. 

Objetivos de aprendizaje 

cognitivos 

Principales dinámicas que se realizan desde procesos 

universitarios 

INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN 

EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

1. El/la alumno/a concibe el 

efecto invernadero como un 

fenómeno natural causado 

por una capa aislante de 

gases de invernadero. 

Monitoreo de algunas 

especies en peligro de 

extensión y propuestas de 

medidas para conservar las 

especies según el ambiente 

climático donde habitan en 

 Exposición de 

diferentes resultados 

científicos en la 

comunidad del Puerto, 

elaboración de tesis, 

proyectos de 
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el área del Puerto de 

Namibe. 

investigación y 

extensionistas. 

2. El/la alumno/a concibe el 

actual cambio climático como 

un fenómeno antropogénico 

causado por el aumento en 

las emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

Monitoreo de algunas 

especies en peligro de 

extensión y propuestas de 

medidas para conservar las 

especies según el ambiente 

climático donde habitan en 

el área del Puerto de 

Namibe. 

Exposición de diferentes 

resultados científicos en 

la comunidad del Puerto, 

elaboración de tesis, 

proyectos de 

investigación y 

extensionistas. 

3. El/la alumno/a conoce qué 

actividades humanas a nivel 

mundial, nacional, local e 

individual contribuyen más 

con el cambio climático. 

Monitoreo de algunas 

especies en peligro de 

extensión y propuestas de 

medidas para conservar las 

especies según el ambiente 

climático donde habitan en 

el área del Puerto de 

Namibe. 

Exposición de diferentes 

resultados científicos en 

la comunidad del Puerto, 

elaboración de tesis, 

proyectos de 

investigación y 

extensionistas. 

4. El/la alumno/a conoce las 

principales consecuencias 

ecológicas, sociales, 

culturales y económicas del 

cambio climático a nivel local, 

nacional y mundial, y 

comprende cómo estas 

pueden convertirse en 

factores catalizadores y 

reforzadores del cambio 

climático. 

Monitoreo de algunas 

especies en peligro de 

extensión y propuestas de 

medidas para conservar las 

especies según el ambiente 

climático donde habitan en 

el área del Puerto de 

Namibe. 

Exposición de diferentes 

resultados científicos en 

la comunidad del Puerto, 

elaboración de tesis, 

proyectos de 

investigación y 

extensionistas. 

5. El/la alumno/a sabe sobre 

estrategias de prevención, 

mitigación y adaptación a 

Monitoreo de algunas 

especies en peligro de 

extensión y propuestas de 

Exposición de diferentes 

resultados científicos en 

la comunidad del Puerto, 
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distintos niveles (desde nivel 

mundial a individual) y para 

distintos contextos, así como 

sus vínculos con la respuesta 

en caso de desastres y la 

reducción del riesgo de 

desastres. 

medidas para conservar las 

especies según el ambiente 

climático donde habitan en 

el área del Puerto de 

Namibe. 

elaboración de tesis, 

proyectos de 

investigación y 

extensionistas. 

Objetivos de aprendizaje socioemocionales 

1. El/la alumno/a es capaz de 

explicar las dinámicas del 

ecosistema y el impacto 

ambiental, social, económico 

y ético del cambio climático. 

 Proponer medidas para 

conservar las especies 

según el ambiente climático 

donde habitan en el área 

del Puerto de Namibe. 

Exposición de diferentes 

resultados científicos en 

la comunidad del Puerto, 

elaboración de tesis, 

proyectos de 

investigación y 

extensionistas. 

2. El/la alumno/a es capaz de 

motivar a otros a proteger el 

clima. 

Proponer medidas para 

conservar las especies 

según el ambiente climático 

donde habitan en el área 

del Puerto de Namibe. 

Exposición de diferentes 

resultados científicos en 

la comunidad del Puerto, 

elaboración de tesis, 

proyectos de 

investigación y 

extensionistas. 

3. El/la alumno/a es capaz de 

colaborar con otros para 

diseñar estrategias comunes 

para abordar el cambio 

climático. 

Proponer medidas para 

conservar las especies 

según el ambiente climático 

donde habitan en el área 

del Puerto de Namibe. 

Exposición de diferentes 

resultados científicos en 

la comunidad del Puerto, 

elaboración de tesis, 

proyectos de 

investigación y 

extensionistas. 

4. El/la alumno/a es capaz de 

comprender su impacto 

personal en el clima mundial, 

Proponer medidas para 

conservar las especies 

según el ambiente climático 

Exposición de diferentes 

resultados científicos en 

la comunidad del Puerto, 
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desde una perspectiva local 

hasta una perspectiva 

mundial. 

donde habitan en el área 

del Puerto de Namibe. 

elaboración de tesis, 

proyectos de 

investigación y 

extensionistas. 

5. El/la alumno/a es capaz de 

reconocer que la protección 

del clima mundial es una 

tarea esencial de todos, y que 

tenemos que reevaluar 

nuestra visión del mundo y 

nuestras conductas diarias a 

la luz de esto. 

Proponer medidas para 

conservar las especies 

según el ambiente climático 

donde habitan en el área 

del Puerto de Namibe. 

Exposición de diferentes 

resultados científicos en 

la comunidad del Puerto, 

elaboración de tesis, 

proyectos de 

investigación y 

extensionistas. 

Objetivos de aprendizaje conductuales 

1. El/la alumno/a es capaz de 

evaluar si sus actividades 

privadas y profesionales 

respetan o no el clima, y, si no 

lo hacen, de revisarlas. 

Intercambio con personas 

de diferentes gabinetes con 

el personal del Puerto de 

Namibe. 

Desarrollar cultura para el 

cuidado del medio 

ambiente e influir en el 

área del Puerto de 

Namibe. 

2. El/la alumno/a es capaz de 

actuar en favor de personas 

que se ven amenazadas por 

el cambio climático. 

Intercambio con personas 

de diferentes gabinetes y 

empresas y centros de 

investigación 

Desarrollar cultura para el 

cuidado del medio 

ambiente e influir en el 

área del Puerto de 

Namibe.  

3. El/la alumno/a es capaz de 

anticipar, estimar y evaluar el 

impacto de las decisiones o 

actividades personales, 

locales y nacionales sobre 

otras personas y regiones del 

mundo. 

Intercambio con personas 

de diferentes gabinetes y 

con el personal del Puerto 

de Namibe.  

Desarrollar cultura para el 

cuidado del medio 

ambiente e influir en el 

área del Puerto de 

Namibe. 
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4. El/la alumno/a es capaz de 

fomentar las políticas 

públicas para la protección 

del clima. 

Intercambio con personas 

de diferentes gabinetes y 

con el personal del Puerto 

de Namibe.  

Desarrollar cultura para el 

cuidado del medio 

ambiente e influir en el 

área del Puerto de 

Namibe. 

5. El/la alumno/a es capaz de 

apoyar actividades 

económicas que respeten el 

clima 

 

Intercambio con personas 

de diferentes gabinetes, 

con el personal del Puerto 

de Namibe.  

Desarrollar cultura para el 

cuidado del medio 

ambiente e influir en en el 

área del Puerto de 

Namibe. 

 

TABLA 3. Acciones que se realizan para contribuir al cumplimiento de los 

Objetivos de aprendizaje relacionados con el ODS 14 "Vida submarina" 

 

Objetivos de 

aprendizaje cognitivos 

Principales acciones que se realizan desde los 

procesos universitarios 

INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN 

EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

1. El/la alumno/a 

comprende la ecología 

marina básica, los 

ecosistemas, las 

relaciones depredador-

presa, etc.  

Intercambio con 

personas de 

diferentes gabinetes 

y con el personal del 

Puerto de Namibe. 

Exposición de diferentes 

resultados científicos en la 

comunidad del Puerto, 

elaboración de tesis, 

proyectos de investigación y 

extensionistas. 

2. El/la alumno/a 

comprende el vínculo que 

mucha gente tiene con el 

mar y la vida que 

sustenta, incluyendo el rol 

Intercambio con 

personas de 

diferentes gabinetes 

con el personal del 

Puerto de Namibe.,  

Exposición de diferentes 

resultados científicos en la 

comunidad del Puerto, 

elaboración de tesis, 
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del mar como fuente de 

alimento, trabajo y 

oportunidades.  

proyectos de investigación y 

extensionistas. 

3. El/la alumno/a conoce 

la premisa básica del 

cambio climático y el rol 

de los océanos en la 

moderación de nuestro 

clima.  

Intercambio con 

personas de 

diferentes 

gabinetes, con el 

personal del Puerto 

de Namibe 

Exposición de diferentes 

resultados científicos en la 

comunidad del Puerto, 

elaboración de tesis, 

proyectos de investigación y 

extensionistas. 

4. El/la alumno/a 

comprende las amenazas 

a los sistemas oceánicos, 

tales como la 

contaminación y la 

sobrepesca, y reconoce y 

puede explicar la 

fragilidad relativa de 

muchos ecosistemas del 

océano, incluyendo 

arrecifes corales y las 

zonas hipóxicas muertas.  

Intercambio con 

personas de 

diferentes gabinetes 

con el personal del 

Puerto de Namibe 

Exposición de diferentes 

resultados en las diferentes 

comunidades, elaboración de 

tesis y proyectos 

extensionistas. 

5. El/la alumno/a sabe 

sobre oportunidades para 

el uso sostenible de 

muchos recursos marinos 

vivientes 

Intercambio con 

personas de 

diferentes 

gabinetes, 

empresas con el 

personal del Puerto 

de Namibe. 

Exposición de diferentes 

resultados científicos en la 

comunidad del Puerto, 

elaboración de tesis, 

proyectos de investigación y 

extensionistas. 

1. El/la alumno/a es capaz 

de defender las prácticas 

de pesca sostenible.  

Intercambio con 

personas de 

diferentes gabinetes 

Exposición de diferentes 

resultados científicos en la 

comunidad del Puerto, 

elaboración de tesis, 
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y con el personal del 

Puerto de Namibe. 

proyectos de investigación y 

extensionistas. 

2. El/la alumno/a es capaz 

de demostrar a las 

personas el impacto del 

hombre sobre los 

océanos (pérdida de 

biomasa, acidificación, 

contaminación, etc.) y la 

importancia de océanos 

saludables y limpios.  

Intercambio con 

personas de 

diferentes gabinetes 

con el personal del 

Puerto de Namibe.  

Exposición de diferentes 

resultados científicos en la 

comunidad del Puerto, 

elaboración de tesis, 

proyectos de investigación y 

extensionistas. 

3. El/la alumno/a es capaz 

de influenciar a los grupos 

que participan en la 

producción y el consumo 

de productos del océano.  

Intercambio con 

personas de 

diferentes gabinetes 

y con el personal del 

Puerto de Namibe. 

Exposición de diferentes 

resultados científicos en la 

comunidad del Puerto, 

elaboración de tesis, 

proyectos de investigación y 

extensionistas. 

4. El/la alumno/a es capaz 

de reflexionar sobre sus 

propias necesidades 

alimentarias y 

cuestionarse si sus 

hábitos alimentarios 

hacen un uso sostenible 

de los limitados recursos 

alimentarios marinos.  

Intercambio con 

personas de 

diferentes gabinetes 

con el personal del 

Puerto de Namibe y 

empresas  

Explosión de diferentes 

resultados científicos en la 

comunidad del Puerto, 

elaboración de tesis, 

proyectos de investigación y 

extensionistas. 

5. El/la alumno/a es capaz 

de empatizar con las 

personas cuyo sustento 

se ve afectado por los 

cambios en las prácticas 

pesqueras. 

Intercambio con 

personas de 

diferentes gabinetes 

y con el personal del 

Puerto de Namibe.  

Exposición de diferentes 

resultados científicos en la 

comunidad del Puerto, 

elaboración de tesis, 

proyectos de investigación y 

extensionistas. 
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Objetivos de aprendizaje conductuales 

1. El/la alumno/a es capaz 

de investigar cuánto 

depende su país del mar.  

Intercambio con 

personas de 

diferentes gabinetes 

con el personal del 

Puerto de Namibe. 

Exposición de diferentes 

resultados científicos en la 

comunidad del Puerto, 

elaboración de tesis, 

proyectos de investigación y 

extensionistas. 

2. El/la alumno/a es capaz 

de debatir métodos 

sostenibles, tales como 

cuotas de pesca estrictas 

y moratorias para 

especies en peligro de 

extinción.  

Intercambio con 

personas de 

diferentes gabinetes 

y con el personal del 

Puerto de Namibe. 

Exposición de diferentes 

resultados científicos en la 

comunidad del Puerto, 

elaboración de tesis, 

proyectos de investigación y 

extensionistas. 

3. El/la alumno/a es capaz 

de identificar, acceder y 

comprar recursos 

marinos explotados 

sosteniblemente, por 

ejemplo, productos 

certificados con etiqueta 

ecológica.  

Intercambio con 

personas de 

diferentes gabinetes 

y con el personal del 

Puerto de Namibe. 

Exposición de diferentes 

resultados científicos en la 

comunidad del Puerto, 

elaboración de tesis, 

proyectos de investigación y 

extensionistas. 

4. El/la alumno/a es capaz 

de contactar a sus 

representantes para 

hablar sobre la 

sobrepesca como una 

amenaza a los medios de 

subsistencia locales.  

Intercambio con 

personas de 

diferentes gabinetes 

y con el personal del 

Puerto de Namibe.  

Exposición de diferentes 

resultados científicos en la 

comunidad del Puerto, 

elaboración de tesis, 

proyectos de investigación y 

extensionistas. 

5. El/la alumno/a es capaz 

de defender la expansión 

de zonas no pesqueras y 

Intercambio con 

personas de 

diferentes gabinetes 

Exposición de diferentes 

resultados científicos en la 

comunidad del Puerto, 
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de reservas marinas, y de 

abogar por su protección 

sobre una base científica 

y con el personal del 

Puerto de Namibe. 

elaboración de tesis, 

proyectos de investigación y 

extensionistas. 

 

4. DISCUSIÓN 

Según los análisis realizados los objetivospara el desarrrollo sostenible se 

presenta una nueva mirada para  ralizar una gestión ambiental integrada a partir de 

una lógicá modelada   por la Universidad de Namibe  a partir de reconocer  que la 

formación ambiental debe ser el eje radical para el desarrollo de sociedad puesto 

que la educación brinda saberes de como guiar la vida propia y la de la naturaleza 

para tener un equilibrio estable, además se alcanzan los objetivos planteados 

sobresaliendo nuevos saberes que ayuden al desarrollo razonable de la humanidad. 

Si todo el personal docente brindara información sobre el cuidado del medio 

ambiente  y la gestión integrada para para soluconar los problemas 

mediambientales seria el éxito ya que existe un porcentaje de profesionales que en 

las horas de clase no mencionan este tema, se debe tomar en cuenta que es 

necesario dialogar y buscar técnicas motivacionales que ayuden a fomentar la 

importancia y cuidado del medio ambiente para así evitar el maltrato hacia el 

ecosistema y disminuir la contaminación. 

5. CONCLUSIONES 

El análisis de los referentes teóricos relacionados con la formación medio ambiental 

en los estudiantes universitarios, reveló la importancia de su tratamiento para la 

adaptación o mitigación de los impactos ante los peligros asociados al cambio 

climático en cada región del Puerto de Namibe en el municipio de Moçamedes. Ello 

requiere intencionar la dinámica sistémica entre los objetivos, contenidos métodos, 

habilidades, medios y evaluaciones, para vincularlos cada vez más las 

investigaciones y actividades extensionistas a resolver las problemáticas 

ambientales, con énfasis en aquellas que inciden de manera directa en la protección 

de la biodiversidad marina y el entorno poblacional. 
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Se proponen dinámicas para la gestión medioambiental en el Puerto de Namibe  

sobre la base de la formación ambiental en los estudiantes que parten del análisis 

de las exigencias de   los documentos normativos de las carreras universitarias, el 

análisis del sistema de conocimientos que permiten avanzar en la propuesta de 

acciones de adaptación y mitigación ante los impactos del cambio climático  a partir 

de los objetivos para el desarrollo sostenible, desde los distintos espacios de trabajo 

científico y extensionista. Lo planteado se ejemplifica en dinámicas que permiten el 

vínculo entre la teoría y la práctica investigativa y científica, desde el propio proceso 

extensionista e investigativo en las carreras de Oceanografía, Biología Marina y 

Recursos Marinos del área de Ciencias Naturales, en la Facultad de Ciencias 

Naturales en la Universidad de Namibe, Angola. 
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RESUMEN 

 El presente artículo tiene como objetivo   abordar la observación directiva en 

las prácticas docentes desde un enfoque reflexivo tanto para el directivo como para 

el maestro, potencializando la observación en el aula, en la mejora de la práctica   e 

impactando en los aprendizajes del alumnado. La investigación se llevó  a cabo en 

la secundaria general 107 “José Martí “ en el municipio de Tonalá Jalisco, su  

finalidad es el análisis del ejercicio de la función directiva en las escuelas 

secundarias, cuya  tarea es compleja,  ya que su acción generalmente se prioriza 

por de los distintos componentes de la escuela como institución, una de ella,la 

observación directiva  que se ejerce comúnmente  que ha tenido diversos momentos 

e interpretaciones y es el centro en esta investigación la aplicación  de dos 

instrumentos que realiza el directivo para contribuir a la reflexión de la práctica 

docente de nivel Secundaria, durante los ciclos escolares 2022-2023 y 2023-2024. 

El estudio desde el paradigma cualitativo, se da en el marco de la investigación 

acción con la participación de cinco docentes del campo formativo Saberes y 

Pensamiento Científico, el cual abarca las disciplinas de Matemáticas, Ciencias I-II 

y III. Como principal hallazgo se puede inferir en la importancia de practicar la 

resiliencia tanto directivos como docentes y así generar un cambio en la práctica, al 
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favorecer y priorizando la supremacía del alumno, por otra parte, se alcanzan 

nuevos aprendizajes en la adaptación al trabajo de todo el colectivo. 

 

PALABRAS CLAVE: Liderazgo Directivo; Desempeño Docente, Observación, 

Reflexión, Intención Didáctica. 

Abstract 

The objective of this article is to address managerial observation in teaching 

practices from a reflective approach for both the manager and the teacher, 

enhancing observation in the classroom, this is for the improvement of practice and 

impacting the learning of our students.  The research was carried out in general 

secondary school 107 in the municipality of Tonala Jalisco, its purpose is the 

analysis of the exercise of the management function in secondary schools, whose 

task is complex, since its action originates in the demands of the different 

components of the school as an institution, as well as the managerial observation 

that is commonly exercised that has had different moments and interpretations and 

that is directed in this research to the application of two instruments carried out by 

the manager to contribute to the reflection of the practice Secondary level teacher, 

during the 2022-2023 and 2023-2024 school years. The study from the qualitative 

paradigm occurs within the framework of action research with the participation of five 

teachers from the Knowledge and Scientific Thinking training field, which covers the 
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disciplines of Mathematics, Sciences I-II and III. The main finding can be inferred 

from the importance of . 

PALABRAS CLAVE: Liderazgo Directivo; Desempeño Docente, Observación, 

Reflexión, Intención Didáctica. 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el acompañamiento directivo en el aula juega un papel fundamental 

con un liderazgo pedagógico sin embargo el docente no es así, en su opinión lo 

perciben como actividad meramente administrativa en la mayoría se emite un juicio. 

Hablar de práctica docente implica hablar de educación y al hacerlo comúnmente 

se alude a la escuela, de alguna manera esto se justifica debido a que la escuela 

representa una concepción particular de lo que implica culturalmente educar” (Piña 

y Seda, 2003).   

La labor directiva desde la observación de la práctica docente es un tema de gran 

relevancia en el ámbito educativo, los directivos tienen un papel fundamental en el 

desarrollo y mejora de las escuelas, y la observación de la práctica docente se ha 

convertido en una herramienta clave para lograrlo. El liderazgo directivo se debe 

caracterizar en una dirección sobresaliente. Implementar acciones para supervisar 

la enseñanza es fundamental, lo que implica observar el trabajo de los docentes en 

el aula para ofrecer retroalimentación aunada a la reflexión docente.  

La observación de la práctica docente implica que los directivos participen 

activamente en las aulas, observando y analizando las estrategias de enseñanza 
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utilizadas por los maestros, así como el impacto que tienen en el aprendizaje de los 

estudiantes. Esta observación no busca juzgar o evaluar a los maestros, sino más 

bien identificar sus fortalezas y áreas de mejora, a fin de brindarles el apoyo y 

acompañamiento necesario para crecer en la práctica. 

De acuerdo con la investigación en el marco de la Eficacia Escolar, desarrollado 

desde la segunda mitad del siglo XX, ha identificado que el liderazgo pedagógico 

del director es un factor de eficacia. Autores como Duke (en Dorta, s/f ), Beare, 

Caldwell y Millikan (1992), Davis y Thomas (1992), Levine y Lezotte (en Ruiz, 1999), 

Bolívar (1997), y Maureira (2004), entre otros, presentan caracterizaciones de este 

tipo de liderazgo, cuyos rasgos esenciales. 

Para ello se debe asumir de manera diferente el papel que juega el directivo, con el 

objetivo de propiciar nuevos resultados. Particularmente es relevante su liderazgo 

junto a su equipo, e involucran aún más a los docentes, al continuar en la , buscada 

de estrategias, para reforzar la observación, y lograr la reflexión por medio de la 

retroalimentación . 

Sin embargo, es importante señalar que la labor directiva desde la observación de 

la práctica docente debe realizarse de manera ética y respetuosa. Los directivos 

deben ser conscientes de que están ingresando al espacio pedagógico de los 

maestros y los estudiantes, por lo que es fundamental respetar su privacidad y 

confidencialidad. 

Según Anguera (1986) el acto de observar se entiende como la actuación conjunta 

y necesaria de tres elementos fundamentales: percepción, interpretación y 

conocimiento previo, que darían lugar a la observación perfecta. La percepción 

implica una selección primaria, por lo que se representan fragmentos de la 
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realidad. La transcripción de una conducta, que sí puede realizarse por un medio 

técnico de registro, corresponde a la actividad perceptiva que nunca podremos 

considerar equivalente a la observacional. 

La observación de clases como proceso supone una serie de dificultades: 

-La falta de resiliencia presentada tanto en directivos como en los docentes para el 

desarrollo del trabajo. 

-La poca apertura docente para escuchar sugerencias que retroalimentan su 

práctica. 

-La emisión de juicios anticipados durante la observación y la retroalimentación por 

parte del directivo. 

- La falta de organización, sistematización de la observación, así como tiempo para 

poder lograr establecer un diálogo reflexivo para la mejora de la práctica. 

- La poca disposición por parte de los docentes para poder ser observados y 

retroalimentados. 

- Las emociones generadas en el interior del docente , al sentirse observado y 

juzgado. 

II.- DISEÑOS EN LA INVESTIGACIÓN OBSERVACIÓN. 

El diseño es un plan estructurado de investigación acción que, en función de unos 

propósitos básicos está orientado a la obtención de datos relevantes para los 

problemas y cuestiones planteados.  
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En relación a la metodología utilizada reconoce que este tipo de investigación - 

acción representa una alternativa viable para dar respuesta a los resultados 

observados. Según Lewin (1946), su creador, y otros autores que desarrollaron 

este tipo de investigación como Carr y Kemmis (1988), dicha investigación implica 

la visión dialéctica entre la investigación y la acción, de modo que ambos procesos 

quedan integrados y complementados a través de fases cíclicas que proponen 

planificar, actuar, observar y reflexionar. Se trata de una investigación 

transformadora de la realidad y la enseñanza, una actividad cuestionadora, 

reflexiva, contextualizada, participativa que articula la teoría y la práctica, el 

conocimiento y la acción. 

 

Escalas de estimación: designan una técnica que comprende un conjunto 

preestablecido de categorías o de signos para cada uno de los cuales se precisa un 

juicio. Este juicio se traduce por enunciados descriptivos, por números, por una 

forma gráfica o por una combinación de todas esas modalidades. 

Se aplicaron tres tipos de diseños observación en aula: 

El primero consiste en la aplicación de instrumentos de observación (guía de 

observación de la práctica docente). Escalas de estimación establecidos por las 

autoridades como supervisión de la zona los cuales consistían en una lista de cotejo; 

Dicho instrumento evalúa cinco indicadores (Planeación didáctica - Normalidad 

Mínima - Control y Conducción del grupo - Abordaje del Aprendizaje - Evaluación, 

cada uno con una escala estimativa 3 si logrado ,2 medio logrado ,1 no logrado. 

Las observaciones se realizaban en un segmento de 45 minutos lo que abarca un 

módulo de clases a la hora programada; sin embargo, si el docente o los alumnos 

no están presentes durante el tiempo de inicio de la clase programada o la clase se 



 

3030 
 

retrasa (se resalta una nota no está tiempo el docente), la observación comienza 

cuando el docente entra al aula.  

Durante el desarrollo de la observación el directivo se dedica a llenar el instrumento 

de observación desde el panorama del directivo llevándolo a una emisión de juicios, 

asignando puntajes a la observación, e comúnmente se evalúa al docente de 

acuerdo a esa puntuación y la visión del directivo dejando a un lado una 

retroalimentación que favorezca el acompañamiento pedagógico.  

Sin embargo, en la retroalimentación de este diseño de observación la práctica 

educativa persigue objetivos de tipo administrativo, y/o de juicios, pero no con la 

finalidad de mejorar la práctica del docente. (Comentarios de los docentes). 

Perfiles profesionales, criterios e indicadores para el personal docente, técnico 

docente, de asesoría técnica pedagógica, directivo y de supervisión escolar NEM 

2022. “ III. Un Directivo Que Organiza El Funcionamiento De La Escuela Como Un 

Espacio Para La Formación Integral De Las Niñas, Los Niños Y Adolescentes 3.4.4 

Desarrolla estrategias de apoyo, orientación, acompañamiento y asesoría a las 

maestras y los maestros de la escuela para la mejora de sus prácticas educativas. 

“ 

Sistemas descriptivos: son sistemas abiertos que permiten un cierto grado de 

estructuración y pueden utilizarse categorías prefijadas, y el significado de las 

observaciones recogidas son específicas del contexto en el que se dan. Son de 

gran utilidad para el observador participante cuando necesita técnicas 

observacionales más sistemáticas. En general la observación descriptiva ofrece 

una visión general de la situación, y de lo que ocurre en el contexto que está siendo 

observado. 
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En la segunda consiste en la aplicación de un diario de campo donde el directivo 

realizaba y / o aplica la observación con el apoyo de un diario de campo con el 

objetivo de tomar nota de todas las acciones realizadas por el docente en un tiempo 

determinado, para posteriormente aplicar una rúbrica para evaluar el desempeño 

docente, donde manejan cuatro indicadores a) Insatisfactorio b) Básico c) 

Competente d) Destacado. Para concluir con un informe basado en las 

observaciones realizadas en el diario de campo, con sugerencias directivas. 

Pero al final los 5 docentes participantes concluyen que este método no reflejaba 

una retroalimentación y un acompañamiento directivo que terminaba señalando a 

los docentes con un nivel de práctica.   

Al analizar los resultados fue necesario recurrir a un diseño de observación propio 

llamado acción - intención didáctica basado con el único fin de Potenciar la 

observación directiva, a partir de la reflexión y la reconstrucción, individual y 

colectiva, para la mejora de la práctica docente y que impacte en los aprendizajes 

de nuestros alumnos. 

 

II.- Reconstrucción de la Observación. 

Basado en el cuadro de Modalidades de observación (Muller, et al., 2014:7) 

Descripción general, descripción detallada y relevante, interpretación sin 

descripción, interpretación con descripción, evaluación sin descripción, evaluación 

con descripción, descripción con interpretación y evaluación (ver cuadro 

“modalidades de observación” (Muller et al., 2014)). 
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Papel que juegan los participantes: 

Participación directiva: El directivo identifique las problemáticas mediante la Acción 

- Intención Didáctica-Diálogo-Retroalimentación - Reflexión que se enfrentan en el 

aula, del mismo modo los estilos de enseñanza - aprendizaje, de los cuales surgen 

algunos ajustes durante el trabajo a distancia y el híbrido para así contribuir a la 

construcción de estrategias didácticas para la mejora de la práctica docente.  

Para ello se debe asumir de manera diferente el papel que juega el directivo, con el 

objetivo de propiciar nuevos resultados, particularmente es relevante su liderazgo 

como miembros de equipo, para involucrar aún más a los docentes,  

Participación Docente: Tener la apertura al diálogo - analizar las acciones anotadas 

por el observador y continuar buscando estrategias, con el propósito de combatir 

las BAP de nuestros alumnos. En conjunto buscar estrategias para el trabajo en 

comunidad y mejora de la práctica. 

Al momento las observaciones se realizaban en un segmento de 45 minutos lo que 

abarca un módulo clase a diferencia de los anteriores, el acompañamiento 

pedagógico se realiza desde el primera clase de la semana hasta culminar una 
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semana, se  registran 4 acciones por clase , esto se realizó un cuadro que se 

nombró al final en el “Diálogo Director – Docente”   ( Intención Didáctica: Aquello 

que da sentido a la acción de enseñar y aprender ) .Donde el Director  registraba 

las acciones docentes y las describe brevemente ,  acciones -  intención didáctica 

que el observador percibe - da respuesta a dos cuestionamientos ¿Qué logro?  - 

¿Qué se puede mejorar?, mencionar que esto se realiza desde la percepción del 

observador.  

Al término de la sesión el director entrega al docente el cuadro de acciones 

observadas, donde se describe acciones - intención didáctica con respuesta a 

preguntas mencionadas. al término de la semana y revisar el espacio tiempo de 

diálogo tanto directivo y docente analizan las acciones e intenciones didácticas 

registradas dialogan sobre los cuadros del docente y del director generando una 

reflexión y la reconstrucción, individual y colectiva, para la mejora de la práctica 

docente.  

Esta relación basada en respeto facilita una comunicación fluida donde tanto el 

director como el profesor se sienten cómodos compartiendo ideas e inquietudes 

sobre cómo potenciar aún más el aprendizaje dentro del salón. En definitiva, 

mediante esta herramienta; “En el dialogo docente-director” desde una perspectiva 

ética y respetuosa entre los involucrados (directores-docentes), podemos lograr 

mejoras significativas tanto individuales como colectivas dentro del ámbito escolar. 

De acuerdo con Moreno Herrero (2004), el recurso es una “forma de actuar, o más 

bien la capacidad de decidir sobre el tipo de estrategias que se van a utilizar en los 

procesos de enseñanza; es, por tanto, una característica inherente a la capacidad 

de acción de las personas” (p. 3) 
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“la intencionalidad [se entiende] como la finalidad o meta de la formación, 

concretados en los propósitos, planes y proyectos educativos que se estructuran 

para dar alcance a dicha intencionalidad” (López Sánchez y Venet Muñoz, 2008, p. 

38).  

Intención Didáctica: Situación donde una acción provoca una enseñanza con 

estrategia que mueve los saberes de los estudiantes. Concepto Propio. 

IV.- Hallazgos 

Nuevas experiencias y aprendizajes, estrategias, así como la  identificación y 

priorización en las áreas de oportunidad y  de fortalecimiento de las competencias 

docentes, apoyar en las necesidades (ensayo-error) y la  capacidad de enfrentar la 

adversidad de forma constructiva, dando la importancia de practicar la Resiliencia 

tanto directivos como docentes y así  poder generar un cambio en la práctica , 

favoreciendo y priorizando la supremacía del alumno, por otra parte se alcanzan 

nuevos aprendizajes en la adaptación al trabajo de todo el colectivo, entre otros: 

Escuelas como organizaciones educativas que muestran evidencias de cambio y 

mejora sostenida.  

Trabajan tratando de construir una cultura escolar de mejora continua. 

Tienen evidencias de prácticas educativa del acompañamiento a los docentes en 

relación e interacción con otros. 

Impactan en la mejora de la práctica educativa, al tener observación sistematizada 

y documentada.  

Alcanzan los aprendizajes de los por alumnos. 
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Disminuyen las BAP con ayuda de la Observación, gracias a la detención y 

retroalimentado.  

Beneficios 

Uno de los beneficios de este método de observación    en el aula es que permite a 

los directivos tener un panorama más claro de lo que sucede en las aulas, así como 

del nivel de calidad del proceso docente.  

Permite tomar decisiones informadas y diseñar estrategias de desarrollo profesional 

que se ajusten a las necesidades de los maestros y los alumnos. 

Establece una comunicación abierta: Antes / Después de llevar a cabo la 

observación, clara con los maestros.  

 

Retroalimentación para el desarrollo profesional de ambos. 

El docente reflexiona sobre la importancia del liderazgo escolar en el aula, La 

preparación de las clases (planeación docente) que coincida con las necesidades 

que tienen los alumnos, habilidades, actitudes y cualidades). 

Fomenta el trabajo colaborativo: Promueve la colaboración entre los MAESTROS / 

DIRECTOR para que puedan intercambiar experiencias, estrategias y mejores 

prácticas. Esto ayuda a fortalecer la enseñanza y el aprendizaje en toda la escuela. 

 

Identifica mejoras de la práctica, los directivos pueden tomar medidas para 

abordarlas y buscar soluciones efectivas, esto implica proporcionar recursos 

adicionales al maestro para apoyarlo en su labor educativa o implementar cambios 

curriculares más acordes con las necesidades e intereses de los estudiantes. 
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Toma acciones concretas: Durante la observación, registra notas detalladas y 

concretas de lo que observa. Esto ayuda a proporcionar una retroalimentación 

específica y constructiva y reflexiva. 

 

Ofrece apoyo y recursos: Después de la observación, ofrece al maestro el apoyo y 

los recursos necesarios para ayudarlo a desarrollarse profesionalmente. Puede 

sugerir lecturas relevantes, programas de desarrollo profesional o actividades de 

capacitación. 

Recuerde que la observación de la práctica docente debe ser una experiencia 

enriquecedora tanto para los directivos como para los maestros. Al ser respetuoso, 

ético y enfocarse en el crecimiento profesional, se podrá fomentar un ambiente de 

aprendizaje positivo y el desarrollo de todos los involucrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoría Propia. 
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V.- CONCLUSIONES 

En conclusión, la labor directiva desde el “Dialogo Director- Docente” de la práctica 

docente es una herramienta valiosa para mejorar la calidad de la enseñanza y el 

aprendizaje en las escuelas. Mediante esta práctica, los directivos pueden identificar 

fortalezas y áreas de mejora, brindar apoyo y acompañamiento a los maestros, y 

fomentar la colaboración y el crecimiento profesional.  

Otro aspecto importante es que la observación permite establecer un vínculo más 

sólido entre los directivos y sus equipos docentes. Al participar activamente en las 

clases y mostrar interés genuino por mejorar la calidad educativa, se genera 

confianza mutua entre ambas partes.  

Es indispensable que el Director priorice su labor en el ámbito pedagógico más que 

el administrativo ya que de el depende en gran medida el logro del perfil de egresos, 

que es nuestra misión primordial en la formación de los NNA de México.  
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Resumen 

 

A lo largo de la historia ciertos sucesos han generado transformaciones importantes 

a nivel mundial, tal es el caso de la era de la Revolución Industrial, en donde surgen 

las compañías y con ello los trabajos formales. Este hecho despertó el interés de 

muchos críticos, quienes con el paso del tiempo fueron estudiando las condiciones 

laborales y sugiriendo cambios de acuerdo con los entornos políticos, económicos, 

sociales y tecnológicos de cada época (Livacic, 2009). 

 

Aunado a este suceso, al final del siglo XIX se rompen paradigmas con la creación 

de los sindicatos y el reconocimiento formal de los derechos de las mujeres en el 



 

3040 
 

trabajo, lo cual se consideró un gran logro para la humanidad. Sin embargo, con el 

paso de los años se han distorsionado algunos preceptos que fueron creados en 

aquella época, generando conformismo y desinterés en algunos trabajadores. El 

presente trabajo busca conjuntar la importancia de estos elementos, partiendo del 

siguiente objetivo: analizar la eficiencia laboral que existe entre las mujeres 

sindicalizadas y las no sindicalizadas de la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo.  

 

Se realizará un estudio de carácter cuantitativo llevando a cabo un análisis 

comparativo entre las mujeres sindicalizadas y no sindicalizadas de dicha 

institución, utilizando como instrumento un cuestionario de evaluación de 

desempeño laboral y otro de autoevaluación. Al final, se busca generar nuevos 

modelos que estimulen el trabajo de los colaboradores de cualquier organización. 

 

Palabras clave: mujeres, eficiencia laboral, sindicato, administración, productividad 

 

Abstract 

 

Throughout history, certain events have led to significant transformations on a global 

scale, such as the era of the Industrial Revolution, where companies emerged along 

with formal employment. This event sparked the interest of many critics, who over 

time studied working conditions and suggested changes based on the political, 

economic, social and technological environments of each era (Livacic, 2009). 

 

In addition to this event, at the end of the 19th century, paradigms were shattered 

with the creation of trade unions and the formal recognition of women’s right in the 

workplace, which was considered a great achievement for humanity. However, over 
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the years, some principles created during that time have been distorted, leading to 

complacency and disinterest among some workers. This present work aims to bring 

together the importance of these elements, starting with the following objective: to 

analyze the labor efficency between unionized and non-unionized women at the 

Autonomous University of the State of Hidalgo. 

 

A quantitative study will be conductes, performing a comparative analysis between 

unionized and non-unionized women at the institution, using a performance 

evaluation questionnaire and a self-assessment questionnarie as instruments. In the 

end, the goa lis to generate new models that encourage the work of employees in 

any organization. 

 

Key words: women, labor efficency, trade union, managment, productivity 

 

Introducción 

 

Cuando nace la Revolución Industrial y se generan empleos formales para las 

personas, tiempo después y derivado de varios sucesos, se realiza la propuesta de 

conformar los sindicatos para asegurar el bienestar laboral de los trabajadores. En 

el caso de México, la primera referencia que se tiene de la creación de los sindicatos 

fue en el año 1872, con la asociación de artesanos y obreros de hilados que tiempo 

después se estableció como Confederación de Asociaciones de Trabajadores de 

los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, tras la época de la Revolución se 

fortalecen los sindicatos cuando se funda el Departamento del Trabajo y un año más 

tarde, la Casa del Obrero Mundial (Rubio, 2017). 
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Un personaje que tuvo un papel importante en el sindicalismo en México fue Fidel 

Velázquez, que estuvo al frente de la Confederación de Trabajadores de México 

(CTM) fundada por Vicente Lombardo Toledano, ambos promovieron mejorar las 

condiciones de los trabajadores, aunque previo a la creación de ésta, hubo 

movimientos importantes que desencadenaron la Edad de Oro del sindicalismo 

(Gutiérrez, 2006). Esto permitió una paz laboral en el país porque se realizaban 

alianzas entre gobierno y sindicato que beneficiaban a ambas partes y lograban el 

control total de la fuerza laboral de México. 

 

Derivado de esto, a lo largo de todo el territorio mexicano se fueron generando 

diferentes sindicatos que ayudaban a fortalecer las instituciones. Tal es el caso de 

la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que en el año 1979 crea el 

Sindicato de Personal Académico (SPAUAEH) y el Sindicato Único de Trabajadores 

y Empleados (SUTEUAEH); aun cuando en aquella época ya se encontraba el 

sindicalismo tradicional en crisis, ambos sindicatos logran consolidarse y generan 

un contrato colectivo de trabajo con el fin de beneficiar a los trabajadores que se 

encuentran afiliados a ellos (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2023). 

Para la época de la creación de los sindicatos de la UAEH, las mujeres ya tenían un 

papel importante, pues el feminismo ha jugado un rol crucial en la evolución de los 

derechos laborales de las mujeres, cuestionando las normas sociales restrictivas y 

luchando por la igualdad de género. En México, este movimiento ha desempeñado 

un papel significativo en la mejora de las condiciones laborales de las mujeres. 

 

Desde el comienzo de la Revolución Industrial, las mujeres han sido víctimas de 

discriminación laboral, siendo relegadas a trabajos mal remunerados y enfrentando 

condiciones de trabajo peligrosas (Goldin, 1990). El feminismo surgió en parte como 
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respuesta a estas injusticias, con el objetivo de garantizar los derechos laborales de 

las mujeres y promover su empoderamiento económico. 

 

A lo largo del siglo XX, el feminismo ha hecho contribuciones significativas a los 

derechos laborales de las mujeres en México. En la década de 1950, las feministas 

mexicanas lucharon por leyes laborales más justas, que incluían igualdad salarial y 

licencia de maternidad remunerada (Pérez, 2007). El resultado de estas luchas ha 

tenido un cambio gradual pero significativo en la forma en que las mujeres son 

tratadas en el lugar de trabajo. 

 

Además, el feminismo ha jugado un papel importante en la promoción de la igualdad 

de oportunidades laborales en México. A través de la educación y la sensibilización, 

las feministas han desafiado las normas culturales que limitan las oportunidades de 

las mujeres, llevando a un aumento significativo en la participación femenina en la 

fuerza laboral a lo largo del tiempo (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

2019). 

 

No obstante, a pesar de los avances significativos, todavía existen desafíos. Las 

mujeres mexicanas todavía enfrentan una brecha salarial de género y están 

sobrerrepresentadas en trabajos precarios y mal remunerados (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2020). El feminismo sigue siendo 

fundamental para abordar estas cuestiones y garantizar que las mujeres tengan 

acceso a oportunidades laborales justas y equitativas. Por otro lado, la inclusión de 

las mujeres en los sindicatos ha sido un aspecto esencial para la promoción de los 

derechos laborales de las mujeres. Históricamente, los sindicatos han sido 

dominados por hombres, pero el feminismo ha impulsado el cambio hacia una 

mayor representación femenina. 
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En el contexto de México, las mujeres han tenido una participación activa en los 

sindicatos desde principios del siglo XX. Durante la Revolución Mexicana (1910-

1920), las mujeres desempeñaron un papel significativo en la organización de 

sindicatos y en la lucha por los derechos laborales (Meyer, 2006). Sin embargo, a 

pesar de estos esfuerzos, las mujeres siguen estando subrepresentadas en los 

puestos de liderazgo sindical. 

 

A nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha hecho 

hincapié en la importancia de la inclusión de las mujeres en los sindicatos para 

garantizar la igualdad de género en el lugar de trabajo. Según un informe de la OIT 

de 2019, aunque las mujeres representan casi la mitad de todos los miembros de 

los sindicatos a nivel mundial, sólo ocupan alrededor de un tercio de los puestos de 

liderazgo. 

 

A pesar de los desafíos, la inclusión de las mujeres en los sindicatos ha tenido un 

impacto positivo en la promoción de la igualdad de género. Los sindicatos que 

incluyen a las mujeres en roles de liderazgo tienden a ser más eficaces en la 

negociación de mejores condiciones laborales y salarios para las mujeres (Pillinger, 

2017). 

 

Metodología 

 

La mejora de la eficiencia laboral en instituciones de educación es uno de los 

aspectos más importantes que se debe cuidar para lograr el objetivo de enseñanza-

aprendizaje. El capital humano, no solo el docente, sino en general el que pertenece 

a la institución, debe estar alineado con los objetivos de la misma y el plan anual de 

desarrollo. Eventualmente, los sindicatos buscan que los trabajadores tengan 



 

3045 
 

mejores condiciones laborales para que justamente se sientan identificados con la 

institución. Sin embargo, éstos generan comodidad en los trabajadores porque 

perciben que tienen seguro su empleo y eso hace que se disminuya su eficiencia 

laboral. 

 

La razón por la que fueron creados los sindicatos dista mucho de las condiciones 

que hoy aprovechan los trabajadores para crear figuras políticas o solicitar pliegos 

petitorios que no generan homeostasis en la organización. Por otro lado, las mujeres 

son parte importante de las instituciones, su fuerza laboral en las últimas décadas 

coadyuva al ingreso de las familias, pero también las características propias de su 

personalidad pueden llegar a generar conflictos. Por ello, es importante que ellas 

cuiden su entorno laboral.  

 

El presente estudio pretende analizar las diferencias que existen entre la eficiencia 

laboral de las mujeres sindicalizadas y las no sindicalizadas de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo, para que con base en los resultados obtenidos se 

puedan tomar decisiones con el fin de mejorar las condiciones laborales en general, 

tanto en beneficio de los trabajadores como de la propia institución. 

 

El presente proyecto es de carácter cuantitativo realizando un análisis comparativo 

entre las mujeres sindicalizadas y no sindicalizadas de la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo. De esta forma se podrán identificar las oportunidades de mejora 

para desarrollar una propuesta concreta. Para el mes de noviembre del año 2023 

había 2,876 trabajadoras en la institución, de las cuales 339 pertenecen al Sindicato 

Administrativo y 1,168 al Sindicato de Personal Académico, lo cual significa que más 

de 50% de la población de mujeres gozan del beneficio de estar sindicalizadas 

(Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2023). 
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Este proyecto se soportará con una evaluación del desempeño laboral de las 

trabajadoras, el cual nos ayudará a medir aptitud, competencia, habilidad y 

eficiencia de las mujeres. Para tal efecto, se realizarán dos instrumentos diferentes 

que considerarán los siguientes factores: 

 Autoevaluación: en donde las trabajadoras evaluarán de forma objetiva su 

propia labor. 

 Evaluación de superior o subordinado (según sea el caso): aquí la persona 

será evaluada por sus compañeros de trabajo, ya sea superior o 

subordinado. 

 

Es importante mencionar que los instrumentos se aplicarán a una muestra de 30% 

tanto a mujeres sindicalizadas como a no sindicalizadas. De este modo podremos 

identificar el compromiso laboral de todas estas trabajadoras y si el ser 

sindicalizadas favorece su posición dentro de la institución. Por su parte, los 

objetivos específicos que nos apoyarán a lograr nuestro fin son: 

 Identificar los parámetros con los que se evalúa la eficiencia laboral. 

 Identificar las características principales de los sindicatos. 

 Generar los instrumentos adecuados para medir la eficiencia laboral de las 

mujeres sindicalizadas y no sindicalizadas de la UAEH. 

 Comprobar la diferencia que existe entre la eficiencia laboral de mujeres 

sindicalizadas y no sindicalizadas de la UAEH. 

 

Como ya se ha referido con anterioridad, la historia de los sindicatos ha tenido 

diferentes matices que han derivado en situaciones que eventualmente no 

favorecen a las organizaciones, dándole fuerza a la clase trabajadora y mermando 

la productividad y, por ende, los objetivos de las instituciones. Por todo el análisis 

teórico-histórico, partimos de estos supuestos: las mujeres sindicalizadas tienen 
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menor eficiencia laboral que las mujeres no sindicalizadas; la adscripción a algún 

sindicato disminuye la eficiencia laboral en los trabajadores. Durante 2024, se 

llevarán a cabo las aplicaciones de los instrumentos, cruce de variables e 

interpretación para con ello generar la propuesta adecuada en relación con la 

eficiencia de las trabajadoras sindicalizadas y no sindicalizadas de la UAEH. 

 

Conclusiones 

 

Los cambios sociales, políticos y económicos de un país, sin duda influyen en la 

forma de pensar de los trabajadores y empujan a los líderes a generar movimientos 

durante una situación de crisis. La búsqueda de mejores condiciones laborales en 

su momento originó levantamientos en beneficio de los seres humanos. Sin 

embargo, eso quedó en la historia pues la densidad laboral sindicalizada cada vez 

es mucho menor, pero estos pocos que aún permanecen luchan por mejores 

salarios y mayores prestaciones que incrementen su calidad de vida, pero también 

representan un reto para lograr que las organizaciones mantengan alta su 

productividad aún con todos los embates que se viven a raíz de sucesos como la 

pandemia de 2019. Debemos buscar nuevos modelos administrativos que motiven 

a los trabajadores a coadyuvar al logro de los objetivos de las organizaciones y que 

asuman un liderazgo positivo hacia la fuerza laboral sindicalizada. 
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Resumen. Cuando un huracán llega provoca daños a las infraestructuras y deja 

incomunicado a la población, las redes de energía, telefonía e Internet colapsan y 

no pueden operar, esto dificulta la coordinación de las operaciones de emergencia 

que realizan las autoridades municipales, estatales y federales. Este articulo 

muestra como desplegar en una zona de desastre natural, un centro de operaciones 

y un módulo móvil con infraestructura satelital, para asegurar el acceso a las 

telecomunicaciones y sistemas computacionales críticos, que respalden las 

actividades de coordinación de primeros auxilios, búsqueda y rescate con beneficio 

a la población afectada en el Estado de Veracruz. Adicionalmente mostramos el 

análisis del desempeño de las comunicaciones satelitales y los servicios de telefonía 

IP configurados en la nube de Amazon Web Services. 

Palabras clave: Starlink, Telecomunicaciones satelitales, telefonía IP. 

 

Abstract, When a hurricane arrives, it causes damage to infrastructure and leaves 

the population cut off. Energy, telephone, and internet networks collapse and are 

unable to operate. This hinders the coordination of emergency operations carried 

out by municipal, state, and federal authorities. This article demonstrates how to 

deploy an operations center and a mobile module with satellite infrastructure in a 

natural disaster zone to ensure access to critical telecommunications and computer 

systems. This supports the coordination of first aid, search and rescue activities, 
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benefiting the affected population in the state of Veracruz. Additionally, we present 

an analysis of the performance of satellite communications and IP telephony 

services configured on the Amazon Web Services cloud 

Keywords. Starlink, Satellite telecommunications, IP telephony. 

 

Introducción. 

Por su ubicación geográfica México está expuesto a desastres naturales como 

sismos y actividad volcánica, pero mayormente al paso de huracanes, en los últimos 

19 años en promedio 8 de cada 10 desastres naturales fueron provocados por 

huracanes. En 2019, los daños por fenómenos hidrometeorológicos fueron de 9,069 

millones de pesos, de los que más del 53 % fueron huracanes (CENAPRED, 2020), 

y en 2020 el 84 % de las pérdidas económicas totales fueron provocadas por 

fenómenos hidrometeorológicos (Hernández et al., 2022). 

Un fenómeno natural de gran intensidad es considerado desastre natural cuando 

ocurren cerca de las poblaciones, provocando muerte y destrucción, ocasionando 

perdida de casas, vías de comunicación, cosechas, animales y daño severo a la 

infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones, dejando pérdidas millonarias 

(Donati & General, 2022; Deutschmann, et al., 2022).    

Entre los desastres naturales más destructivos están los terremotos, los tsunamis y 

los huracanes (Giles & Méndez, 2019), por nuestra geografía México está expuesto 

a terremotos y huracanes. En específico el estado de Veracruz está expuesto a los 

huracanes e históricamente hemos sufrido su paso, el más destructivo fue Karl en 

2010 que afecto la división de distribución oriente de la Comisión Federal de 

Electricidad, afectando a más 200 mil usuarios que se quedaron sin energía 

eléctrica, una gran cantidad de postes caídos y transformadores fuera de servicio, 
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además de derribar muchos árboles, inundó escuelas y destruyo casas, muchas 

familias tuvieron que ser llevadas a albergues, en total estos últimos 70 años se ha 

visto pasar más de 69 fenómenos meteorológicos en el Estado de Veracruz.   

Cuando un desastre natural ocurre provoca daños a las infraestructuras y deja 

incomunicado a la población, aunado a este las redes de emergencia no pueden 

operar por la falta de energía eléctrica, telefonía e Internet, dificultando la 

coordinación de las operaciones de socorro que realizan las autoridades 

municipales, estatales y federales, los desastres de huracanes recientes han dejado 

claro que es necesario contar con una red de infraestructura crítica de 

telecomunicaciones que puedan operar después de que ocurra un desastre natural.   

Es muy importante contar con una red de emergencia capaz de operar y desplegarse 

en las zonas afectadas de manera autosostenible, que permita coordinar las 

operaciones con el uso y despliegue de infraestructura satelital que habilite las 

comunicaciones por teléfono y posibilite la operación de los sistemas críticos por 

Internet (Gomes et al., 2016). Además, esta infraestructura estará pensada para 

proporcionar acceso a los servicios municipales en zonas remotas cuando no 

existan desastres naturales que atender.  

Este artículo presenta el estudio completo del análisis de la infraestructura móvil 

computacional propuesta y su desempeño utilizando enlaces satelitales de Starlink, 

que consiste en la adquisición, instalación y pruebas de las antenas de Starlink, así 

como realizar pruebas experimentales de la calidad de los servicios al Internet 

satelital de Starlink para ser aplicados al despliegue de servicios de telefonía y el 

uso de sistemas en la nube. 

Metodología. 
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La metodología comprende diseñar y construir una infraestructura de 

telecomunicaciones con dos módulos, el primero como centro de operaciones en un 

lugar seguro y el segundo en la zona del desastre, ambos módulos permitirán 

coordinar el auxilio, búsqueda y rescate. La arquitectura de este diseño se muestra 

en la Figura 1.   

  

Figura 1. Arquitectura de la infraestructura computacional móvil en la nube con aplicación a desastres 

naturales y servicios públicos. 

Los módulos se diseñaron para que sean autosostenibles, están equipados con un 

generador para proveer energía a los equipos de cómputo (laptops y teléfonos), así 

como equipo de telecomunicaciones (enrutadores, switches y antenas), también 

está equipado con respaldo de baterías, el sistema garantiza su funcionamiento y 

operación cuando la infraestructura de energía y telecomunicaciones terrestre este 

colapsada.   

En funcionamiento los módulos permitirán mantener comunicación telefónica entre 

ellos mediante extensiones, y un troncal SIP permitirá acceder desde los módulos 

a números públicos fuera de la zona del desastre y recibir llamadas desde el exterior 
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asignando un número telefónico DID (Direct Inward Dialling) al troncal SIP (Session 

Initiation Protocol), finalmente el módulo podrá proveer Internet a los dispositivos de 

cómputo móvil en un radio determinado.   

Así, el uso del sistema Starlink permitirá obtener Internet satelital de banda ancha y 

será el único medio para poder establecer una infraestructura de 

telecomunicaciones que escape al colapso de las telecomunicaciones terrestres. 

Para ello será necesario alojar los sistemas computacionales críticos en la nube de 

tal forma que estén fuera del alcance de desastres naturales y disponibles en todo 

momento. Para integrar todo se construirá un habitáculo que permita alojar y 

transportar la infraestructura a cualquier lugar y momento, la arquitectura propuesta 

permitirá agregar más módulos para aumentar la cobertura de los servicios. 

Resultados. 

La infraestructura móvil computacional está compuesta por las dos antenas Starlink 

desplegadas y en operación como se muestran en la Figura 2, las pruebas 

realizadas estuvieron enfocadas en medir la calidad del servicio de Internet para 

operar en condiciones de lluvia, nublado y despejado, para determinar si el uso del 

servicio de Internet Satelital con Starlink puede ser utilizado en zonas de desastre 

donde toda comunicación ha colapsado. 
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Figura 2. Kit de antenas Starlink. 

 

La instalación final de las antenas se muestra en la figura 3, la primera antena se 

despliega en campo en la zona de desastre y la segunda se instala en lugar seguro 

como centro de operaciones.  

Figura 3. Ubicación del módulo desplegado en zona de desastre equipado con la segunda antena 

de Starlink. 

 

Escenario de pruebas. El escenario uno consiste en utilizar una computadora 

conectada al Internet de Starlink y hacer mediciones de velocidad de descarga, 

carga y latencia hasta la estación terrestre desde donde salen las conexiones de 

Starlink hacia Internet, las mediciones se realizaron en el módulo desplegado en 

campo B.  En la Figura 4, se muestra el trayecto para enviar y recibir datos pasan 

por el punto intermedio del satélite de Starlink que se encuentra a una altura de 

aproximadamente 540 km, subir y bajar representa un trayecto doble de distancia 

de aproximadamente 1080 km hasta la estación terrestre, la característica principal 

de los satélites es que escapan a los efectos de los huracanes. 
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Figura 4. Escenario 1 del módulo desplegado en zona de desastre equipado con la segunda 

antena de Starlink. 

 

Pruebas de las antenas de Starlink. Las pruebas realizadas corresponden a los 

escenarios descritos en las Figura 4, para realizar las pruebas de descarga, carga 

y latencia, se consideraron los siguientes aspectos:  

  Velocidad de descarga, velocidad de subida y latencia. 

 Los intervalos de prueba fueron durante 24 horas con un espacio de una hora 

entre cada prueba. 

 Las condiciones climáticas fueron: Soleado, nublado y lluvias. 

Los resultados de descarga comienzan desde las cero horas y continúan hasta las 

23 horas, en total 24 horas de mediciones, para cada medición se utilizaron tres 

pruebas, tomando la mejor velocidad, los resultados se muestran en Megabits por 

segundo (Mbits/s).  
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En la Figura 5, se observa cómo afecta la velocidad de descarga bajo condiciones 

de lluvia que afectan el desempeño de la antena, se observan velocidades que van 

desde los 31.6 Mbs hasta los 64.9 Mbs, bajo condiciones de nublado se observan 

velocidades desde los 48.4 Mbs hasta los 168.3 Mbs y para los días despejados se 

observan velocidades desde los 46.5 Mbs hasta los 174.6 Mbs, observándose 

velocidades media de descarga de 46.67 Mbs, 98.32 Mbs y 102 Mbs para 

condiciones de lluvia, nublado y despejado respectivamente, no observándose 

grandes diferencias para las condiciones de nublado y despejado, pero si bajo 

condiciones de lluvia. En general para los tres tipos de clima se observa una media 

de 82.33 Mbs. 

 

Figura 5. Resultados de las velocidades de descarga. 

 

Las velocidades de subida se muestran en la Figura 6, podemos observar 

velocidades de subida desde los 13.7 Mbs hasta los 46.8 Mbs bajo condiciones de 

lluvia, velocidades desde los 14.1 Mbs hasta los 38 Mbs con nublado y desde los 

12.6 Mbs hasta los 42.5 Mbs con clima soleado, en promedio se observa cambios 

menores entre clima lluvioso y nublado, observando una media de 26.9 Mbs y 26 
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Mbs respectivamente y una mejora promedio de 28 Mbs para clima despejado, en 

general no se observa grandes diferentes bajo los tres tipos de clima, promediando 

en general una velocidad de subida bajo los tres tipos de clima de 27 Mbs. 

 

Figura 6. Resultados de las velocidades de subida. 

Las mediciones de latencia para condiciones de lluvia van desde los 40.3m s hasta 

los 113.5 ms, en el caso de nublado van desde los 61.6 hasta los 95.8 y para el 

caso de clima despejado van desde los 42.4 ms hasta los 89.9m s como se muestra 

en la Figura 7. Para este apartado las menores latencias representan una mejor 

comunicación, podemos observar el rango entre la menor latencia y la más alta 

latencia mejora a partir del clima lluvioso, continuando con el clima nublado y 

observando las mejores latencias en días despejados, en promedio las observadas 

son 76.9 ms, 69.6 ms y 62.8 ms para condición de lluvia, nublado y despejado 

respectivamente. 
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Figura 7. Resultados de latencia. 

 

Del análisis de los resultados de las pruebas de descarga, subida y latencia, se 

concluye que las antenas de Starlink proveen el suficiente ancho de banda de hasta 

174.63 Mbs de descarga y hasta los 46.8 Mbs de subida, así mismo una latencia 

menor a 62 milisegundos, suficiente para implementar los servicios de 

infraestructura de telecomunicaciones satelitales. 

Infraestructura para desastres naturales y servicios públicos. Para el uso de la 

telefonia IP se instaló asterisk en un servidor público en la nube de Amazon Web 

Services (AWS), se configuró una central telefónica PBX que es compatible con 

teléfonos físicos IP y aplicaciones para smarphones y computadoras, el objetivo fue 

crear un punto central en la nube al cual se puede conectar módulos remotos 

desplegados en cualquier parte del País y como consecuencia cualquier número de 

teléfonos y hacer una gran red de telefonía nacional para módulos búsqueda y 

rescate desplegados en el territorio nacional. 
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En la figura 8, se muestra la disposición final de la infraestructura móvil 

computacional en la nube con telecomunicaciones satelitales, se observan los dos 

módulos A y B provistos con telefonía IP que se conectan a través de Internet 

satelital hasta el servidor en AWS configurado con una central telefónica PBX con 

asterisk, permite conectar un numero grande de teléfonos IP localizados en 

cualquier parte del País.  

Así mismo en la Figura 8, se puede observar el acceso a un troncal SIP que permite 

realizar y recibir llamadas hacia y desde números telefónicos móviles, teléfonos fijos 

de casa y de oficinas del gobierno para mantener comunicación con los módulos 

desplegados en las zonas de desastres naturales, cuando toda comunicación 

terrestre está colapsada, será la única forma de proveer Internet de banda ancha y 

comunicaciones telefónicas. 
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Figura 8. Infraestructura móvil computacional en la nube para desastres naturales y servicios 

públicos. 

 

Conclusiones 

 

En México, la frecuencia de desastres naturales, como huracanes, sismos y 

actividad volcánica, es elevada debido a su ubicación geográfica. En los últimos 19 

años, alrededor de 8 de cada 10 desastres naturales se causaron por huracanes. 

En 2019, los daños hidrometeorológicos ascendieron a 9,069 millones de pesos, 

con más del 53% atribuido a huracanes. En 2020, el 84 % de las pérdidas 

económicas totales se produjeron por fenómenos hidrometeorológicos.  

Los desastres naturales, especialmente huracanes, causan destrucción y pérdidas 

millonarias en infraestructuras, comunicaciones y viviendas. Este estudio se enfoca 

en la implementación de una infraestructura móvil computacional utilizando el 

servicio satelital de Starlink para responder a desastres naturales. Se diseñaron 

módulos autosostenibles equipados con generadores, baterías y antenas Starlink 

para garantizar la comunicación telefónica, acceso a Internet y coordinación de 

operaciones de socorro en zonas afectadas.  

La metodología incluyó la adquisición e instalación de antenas Starlink y pruebas 

de calidad del servicio en diversas condiciones climáticas. Los resultados mostraron 

velocidades de descarga de hasta 174.63 Mbs, velocidades de subida de hasta 46.8 

Mbs y una latencia inferior a 62 milisegundos, indicando que Starlink proporciona 

un ancho de banda suficiente para la implementación de servicios de 

telecomunicaciones satelitales.  
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Se propone la utilización de Asterisk en la nube de Amazon Web Services para 

establecer una red de telefonía IP que conecta los módulos desplegados en todo el 

país, facilitando la comunicación en situaciones donde las infraestructuras terrestres 

colapsan. La infraestructura móvil computacional se presenta como una solución 

integral para desastres naturales y servicios públicos, utilizando tecnología satelital 

para superar las limitaciones de las telecomunicaciones terrestres. 
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Resumen 

El presente trabajo desarrolla una metodología para hallar la solución de laberintos 

multicursales de conexión simple, donde un laberinto es una representación 

simplificada de lo que es una ciudad con sus calles, avenidas e interconexiones, 

abordando el problema base trata de determinar una trayectoria entre un punto inicio 

y un punto final del escenario. Los algoritmos en el estado del arte manejan una 

complejidad alta, por ello es necesario de metodologías simplificadas, por ello los 
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operadores morfológicos sobre una imagen lo hacen una herramienta poderosa, el 

enfoque propuesto se base en hacer preprocesamiento de la imagen, para 

posteriormente aplicar dilatación y erosión morfológica de forma sucesiva hasta 

obtener la trayectoria solución para el laberinto propuesto. Dicho enfoque fue 

aplicado en laberintos generados artificialmente con diferentes estructuras de 

tamaño variable permitiendo comprobar la eficiencia de la metodología.   

 
Palabras clave: solución de laberintos; procesamiento de imágenes; teoría de 
grafos; morfología matemática. 
 

Abstract 

The present work develops a methodology to find the solution of multicursal mazes 
of simple connection, where a maze is a simplified representation of what is a city 
with its streets, avenues and interconnections, addressing the basic problem is to 
determine a trajectory between a starting point and an end point of the scenario. The 
algorithms in the state of the art handle a high complexity, therefore it is necessary 
to simplified methodologies, so the morphological operators on an image make it a 
powerful tool, the proposed approach is based on making image preprocessing, and 
then apply dilation and morphological erosion successively to obtain the trajectory 
solution for the proposed maze. This approach was applied in artificially generated 
mazes with different structures of variable size allowing to verify the efficiency of the 
methodology.   
 
Keywords: maze solution; image processing; graph theory; mathematical 
morphology. 
 

1. Introducción 

En la actualidad, las grandes ciudades en crecimiento cuentan con extensas y 

densas redes de calles o avenidas que interconectan lugares de interés, los cuales 

pueden llegar a ser obstruidas por diferentes eventos aleatorios; por ejemplo: 

reparaciones, accidentes, cambios de sentido, inundaciones, tráfico pesado, entre 

muchas otras problemáticas del día a día. Por ello es necesario contar con sistemas 

inteligentes que puedan resolver el problema de la ruta mínima entre dos puntos de 

interés cualquiera sobre un espacio determinado. No obstante, surge la necesidad 
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de hacer representaciones simplificadas de los escenarios complejos lo cual nos 

lleva a generar este tipo de escenarios como una equivalencia a un laberinto simple, 

donde se tiene un punto de inicio, un punto objetivo de salida y múltiples caminos 

que pueden llegar a ser una posible solución viable del problema. 

Para este trabajo de investigación nos centraremos en laberintos multicursales de 

conexión simple (ver figura 1), estos son laberintos que tiene un numero finito de 

posibles soluciones y no posee una única trayectoria, sino que genera una toma de 

decisiones en cada bifurcación encontrada lo cual nos lleva a tener un problema 

combinatorio complejo para hallar la solución, por otro lado, se dice que es de 

conexión simple por lo tanto pueden ser solucionado por metodologías simples 

como la técnica de la mano derecha ya que carece de zonas aisladas y todas las 

paredes están interconectas con el perímetro, este tipo de lógica será de gran 

utilidad para hallar una solución valida experimental por medio del procesamiento 

de imágenes digitales, cabe mencionar este trabajo se limitará a no trabajar con 

laberintos de conexión múltiple ya que estos invalidan la metodología propuesta (N. 

Kumar & Kaur, 2008; Segismundo A., 2019). 

 

 

 

Figura 1.  Laberinto estilo ortogonal tamaño 10 × 10 celdas. Fuente: (Boström, 2005). 

Existe una variedad de métodos formales, para solucionar este tipo de problemas, 

siendo de los más estudiado el problema del agente viajero (TSP, por sus siglas en 

inglés)  nos lleva a una gran cantidad de algoritmos que se encargan de encontrar 
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el camino de mínimo costo entre un punto inicial y un punto objetivo dentro de un 

espacio de búsqueda definido por una cuadricula que dependerá del tamaño 𝑛 × 𝑚  

de la imagen a analizar, donde 𝑛 representa el número de pixeles en la horizontal y 

𝑚 en la vertical respetivamente. Al ser un problema de optimización combinatoria 

se eleva la complejidad de dichos algoritmos de búsqueda al analizar imágenes de 

gran tamaño, en consecuencia, se necesita de estrategias simplificadas que ayuden 

a determinar la trayectoria solución para conectar los puntos de interés. 

1.1 Trabajos relacionados 

En el estado del arte podemos encontrar una serie de metodologías y algoritmos en 

el estado del arte que tratan esta problemática, de las más importantes podemos 

encontrar aquellos trabajos que se basan en búsqueda primero en profundidad 

(DFS, por sus siglas en inglés) siendo una metodología útil que recorre una posible 

trayectoria hasta llegar a su punto más lejano, si no encuentra la solución deseada 

regresa y analiza la siguiente trayectoria candidata, hasta hallar la solución, lo cual 

puede ser tardado y tener problemas al encontrar mínimos locales (Morrison et al., 

2016). Una metodología similar la aplica el algoritmo de búsqueda primero en 

anchura (BFS, por sus siglas en inglés), cambiando la lógica generando una 

búsqueda muy robusta a lo ancho recorriendo por niveles hasta hallar la solución, 

al tener que analizar gran parte del espacio de búsqueda puede llegar a tener una 

complejidad matemática considerable (Boria et al., 2020).  

Algunas técnicas clásicas usadas en la literatura son mejoradas en gran medida, 

utilizan algoritmos como Dijkstra, A*, métodos híbridos, entre muchas otras 

opciones, las cuales son grandes opciones para resolver este tipo de problemáticas, 

pero con consecuencias en el uso de recursos, siendo eficiente para contextos y 

condiciones en escenarios específicos (Ambeskar et al., 2016; Kathe et al., 2015; 

R. Kumar et al., 2017; Murata & Mitani, 2014; Shu-Xi, 2012). En todas estas 
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metodologías, tendríamos que generar una representación de   la imagen en un 

grafo específico que describa las zonas donde se puede transitar y separar lo que 

es camino de lo que es un obstáculo estático, esta no es una tarea trivial conllevando 

un proceso complejo totalmente extra al de buscar la solución donde la viabilidad 

se pone entre dicho. 

1.2 Procesamiento de imágenes 

De manera alternativa, para este contexto en particular donde contamos con una 

imagen bien definida del laberinto ausentes de ruido, podemos aplicar procesos de 

análisis de imágenes de tal forma que podamos separar elementos y considerarlos 

como cuerpos independientes, con esto podríamos implementar de forma simple la 

metodología de la mano derecha para halla la solución del laberinto. Para generar 

una segmentación simple podemos aplicamos un método de etiquetado de los 

pixeles mediante un corrimiento bidireccional, separando el laberinto en dos 

entidades para poder aplicar de forma valida el método, haciendo que los 

requerimientos sean mínimos y con una metodología de solución simple 

(C.González & E. Woods, 1992; Dougherty & Thompson, 1993a; Heijmans, 1995a). 

1.3 Matemáticas morfológicas  

Las matemáticas morfológicas surgen en la década de los 60’s como la necesidad 

de caracterizar propiedades físicas de ciertos materiales, años después de la mano 

de George Matheron y Jean Serra desarrollan un enfoque nuevo aplicado en 

análisis de imágenes, acuñando así la definición formal de las matemáticas 

morfológicas. El enfoque principal de la matemática morfológica se basa en analizar 

la estructura geométrica de una imagen binaria generalizando la estructura de la 

imagen como si fuera un grafo, y este se analiza por medio de elementos 

estructurantes (SE, por sus siglas en inglés), como se aprecia en la figura 2 el 
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elemento estructurante puede tener varias formas, y tamaños en pixeles 

denominado vecindad en una retícula cuadrada (Heijmans, 1995b).  

 

 

 

 

 

Figura 2. Elementos estructurantes planos de tamaño variable, (a) diamante, (b) cuadrado, (c) 
hexagonal, y (d) en línea. 

 

El elemento estructurante se puede concebir como la forma en la que se viaja a 

través del espacio de análisis (imagen) y como a partir de ese concepto se generan 

operadores binarios, los cuales permiten obtener características e información 

relevante de la imagen; algunos de ellos, los más importantes la dilatación y la 

erosión morfológica.  Hay que tener en cuenta que cada imagen o contexto en 

particular necesita de una forma y tamaño de elemento estructurante que pueda ser 

adaptado a las propiedades geométricas de la imagen binaria a analizar (Dougherty 

& Thompson, 1993b; Rahnama et al., 2012).   

1.3.1 Operadores morfológicos básicos 

La erosión es considerada uno de los operadores básicos en la morfología 

matemáticas, en particular en imágenes. La erosión de un conjunto 𝑋 mediante un 

elemento 𝐵𝑥 esta definido por 𝜀𝐵(𝑋), el efecto de esta operación es descartar bordes 

de una imagen fuertemente conectada, reduciendo el grosor de los elementos 

conexos, reduciendo pequeños defectos de la imagen, la agresividad de lo 

operación dependerá de la forma y tamaño del elemento estructurante que ira 
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viajando por la imagen buscando coincidencias en la estructura de la imagen esto 

se observa en la siguiente ecuación.  

𝜀𝐵(𝑋) = {𝑥|𝐵𝑥 ⊆ 𝑋}                       (1) 

Analizando la idea en terminos de intersecciones entre los conjuntos se puede 

generalizar la idea de la forma: 

𝜀𝐵(𝑋) = ⋂ 𝑋−𝑏

𝑏∈𝐵

                        (2) 

Por otro lado, la dilatacion morofologica, es la operación opuesta a la dilatacion, en 

esta se comienza a engrosar elementos debiles para volverlos conjuntos robustos 

incluso unir conjuntos debiles o cercanos y unificarlo; de forma similar se puede 

defirnir  como 𝛿𝐵(𝑋) = {𝑥|𝐵𝑥 ∩ 𝑋 ≠ ∅} y por medio de uniones entre conjuntos: 

𝛿𝐵(𝑋) = ⋃ 𝑋−𝑏

𝑏∈𝐵

                      (3) 

Los operdores definidos en (2) y (3) se puede aplicar de forma dual formando filtros 

que son utilizados para obtener caracteristicas particular en ciertas aplicaciones 

(Soille, 2004).   

2. Metodología 

En la figura 3, se muestra una idea general de la metodología propuesta en este 

trabajo de investigación, la cual se puede segmentar en dos etapas generales: La 

primera la denominaremos tratamiento de imagen donde procesamos la imagen y 

obtener la información que permita analizarla de forma adecuada, y en la segunda 

etapa se aplica una serie de operaciones morfológicas de forma sucesiva hasta 

llegar al resultado deseado y proceder al despliegue de la trayectoria sobre la 
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imagen original. A continuación, se detalla cada una de las etapas mencionadas con 

detalles y procesos puntuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Metodología general abordada. 

 

2.1. Tratamiento de la imagen  

Una vez generada la imagen del laberinto de forma digital (Boström, 2005) se procede 

a analizar la imagen RGB de entrada de tamaño 𝑛 × 𝑚 × 3 donde 𝑛 y 𝑚 ∈ ℕ 

generando así una matriz de dicho tamaño para cada canal del mapa de color, 

posteriormente mediante un umbral poder binarizar la imagen donde 𝐼𝑛×𝑚×3 → 𝐼𝑛×𝑚  

donde 𝐼𝑚𝑛×𝑚 ∈ 𝔹, la técnica de binarizado depende de las características y 

condiciones de la imagen a resolver, para ello se puede analizar el histograma de 
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la imagen en escala de grises para tomar el mejor valor de umbralizado y no perder 

detalles importantes de la imagen.  

La segunda subetapa consiste en el etiquetado iterativo de doble dirección sobre la 

imagen binaria, con el objetivo de segmentar en tres grupos, asignando una etiqueta 

con un indicador único para los elemento conexo del grafo. El etiquetado es un 

proceso que se lleva a cabo a nivel pixel, analizando el pixel inicial 𝐼1,1 y avanzando 

a lo largo de la matriz por columna y fila, hasta encontrar un valor diferente al valor 

actual, una vez que se llega al valor 𝐼𝑛,𝑚 (final) se inicia r un recorrido en sentido 

contrario hasta llagar al pixel inicial 𝐼1,1.  

 

 

 

 

Figura 4. Abstracción del proceso de etiquetado de cuerpos conexos de un laberinto simple. 

El número de etiqueta es un número entero incremental comenzado desde cero, 

cabe mencionar que el número de etiquetas definido como 𝐸 donde 𝐸 ∈ ℕ debe 

cumplir con la condición max(max (𝐼)) = 2 indicaría que el laberinto analizado es 

multicursal de conexión simple, en caso contrario donde 𝐸 > 2 sería un laberinto 

multicursal de conexión múltiple para la cual nuestra metodología no es la adecuada 

para resolverlos. Si la condición se cumple, tendremos una matriz de los elementos 

etiquetados definido como 𝐼𝐿𝑛×𝑚, manteniendo las dimensiones originales, dicha 

matriz tendrá un índice único para cada objeto, en específico el espacio transitable, 

cuerpo 1 del laberinto y para el cuerpo 2 de laberinto (ver figura 4).  
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2.2. Morfología 

En la segunda etapa se selecciona uno de los cuerpos etiquetados como paredes, 

cualquiera de las dos es una opción válida y dará una solución al problema, y 

mediante un elemento estructural adecuado se somete a dilataciones sucesivas, 

hasta que los cuerpos se unan formado un elemento binario unido, de tal forma que 

las secciones débiles se unan, el elemento estructurante puede varían dependiendo 

del tamaño y de la complejidad del laberinto analizado. Posteriormente se aplica 

erosión morfológica con el mismo hasta reducir el conjunto analizado a una 

trayectoria definida, tan delgada como sea necesario. Este conjunto resultante se 

considera como el conjunto trayectoria de salida, conformado por una sucesión de 

tuplas (𝑥, 𝑦) que indican las coordenadas de los puntos a seguir desde el punto de 

entrada hasta el otro extremo de salida al laberinto.  

3. Resultados 

En esta sección se aplica la metodología a un número finito de escenarios variando, 

tamaño, forma y complejidad del laberinto, para comprobar la veracidad de la 

metodología basado en operadores morfológicos básicos. Se analiza en primera 

instancia una imagen de un laberinto ortogonal de 20 × 20 celdas de tamaño 322 ×

322 pixeles, en la figura 5 podemos ver las transformaciones aplicadas en la 

imagen. 

 

 

 



 

3073 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Proceso para determina la solución desde imagen original hasta la trayectoria 

desplegada. 

Después del proceso de etiquetado y de comprobar que efectivamente el laberinto 

es multicursal de conexión simple mediante el etiquetado del mismo, se procede a 

la etapa de aplicar operaciones morfológicas, se opta por utilizar un elemento 

estructural en forma de disco siendo el más adecuado para analizar elementos 

multidireccionales, no se descarta el funcionamiento de otras formas de elementos 

estructurales, el radio 10 demostró ser suficiente para el método, la pequeña 

variación del radio no genera discrepancias notables en los resultados.  

Posteriormente, se erosiona al conjunto analizado, con un elemento estructural de 

topología idéntica con un radio reducido a la mitad del usado en dilatación, siendo 

lo necesario mínimo para poder determinar una trayectoria de espesor unitario (un 

pixel) el cual pudiera ser utilizado como una coordenada intermedia entre pared y 

pared al circular por el laberinto.  

La solución es desplegada para determinar su veracidad logrando llegar del punto 

inicial al otro extremo salida del laberinto, hay que recordar que en estos laberintos 
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multicursales de conexión simple solo existe una solución para la trayectoria como 

se ve en la figura 6.  

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Despliegue del conjunto trayectoria solución sobre la imagen original. 

Se replica la metodología para diferentes laberintos modificando la estructura 

básica, tamaño de celdas, tamaño en pixeles, teniendo buenos resultados (ver 

figura 7), para laberintos más complejos se tiene que adecuar el tamaño y topología 

del elemento estructurante para generar una respuesta adecuada. 

 

 

 

 

Figura 7. Algoritmo aplicado en diferentes tipos de casos de estudio. 
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Por último, se comprueba el método aplicado en un laberinto denso, de 40 ×

40 celdas, con las mismas configuraciones de elementos estructurales teniendo 

buenos resultados (ver figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Solución de laberinto ortogonal de 40 × 40 celdas. 

 

4. Discusión 

Este tipo de metodologías se puede hacer más robustas para resolver laberintos 

más complejos de naturaleza multicursal de conexión múltiple que pueden generar 

múltiples trayectorias soluciones y complementar con algoritmos de la ruta más 

corta, donde metodologías simples como la de la mano derecha no aplican, al tener 

un numero de cuerpos no conexos con el perímetro del laberinto, por otro lado, es 

una buena introducción al análisis de escenarios complejos como los son calles, 

avenidas, caminos, en una ciudad (ver figura 9). 



 

3076 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Abstracción de mapa de la ciudad de Querétaro. 

Para determinar las posibles soluciones para llegar de un punto A hasta un punto B 

cualquiera del espacio de búsqueda, considerando más variables que solo una 

distancia, para ellos transformar el espacio de búsqueda en un grafo dirigido podría 

ser un enfoque interesante para analizar.  

5. Conclusiones  

En el presente trabajo de investigación, se demuestra el potencial de los operadores 

morfológicos en conjunto, en aplicaciones sobre imágenes para determinar 

características de interés, en este contexto particular resolver libertinos 

multicursales de conexión simple. 

En ciudades de gran crecimiento como Querétaro, se tiene infraestructuras de 

caminos y puentes que interconectan todos los lugares de la ciudad, y por ello es 

indispensable contar con tecnologías y algoritmos que te ayuden a generar 

planeaciones para poder llegar de un puente cualquier inicio hasta un puente fila 

destino estipulado, siendo los laberintos una analogía válida para comprobar la 

eficiencia de este tipo de metodologías.  
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Cabe mencionar, que este tipo de estudios de solución sobre espacios de búsqueda 

sobre grafos se pueden aplicar a un sinfín, de casos, como flujos pluviales, flujo de 

energía eléctrica en tendidos de alta tensión, ruteo en PCB y CNC, generación de 

trayectorias en impresoras 3D, entre muchas otras, por ello es importante este tipo 

de investigaciones.  
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CONDUCTA ALIMENTARIA DE LOS 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS  

Franco Corona Brenda Eugenia, Doctora, francobe@ugto.mx, Universidad de 

Guanajuato., Arredondo Morales Casandra Guadalupe, Licenciada, Universidad de 

Guanajuato., García Rodríguez Adriana Araceli, Doctora, Universidad de 

Guanajuato., Ontiveros Hernández Eva, Licenciada, Universidad de Guanajuato. 

 

INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) expone que la malnutrición se 

refiere a una alimentación con carencias, en excesos y con desequilibrios de la 

ingesta que se considera normal de calorías y nutrientes; abarca tres grupos de 

afecciones las cuales estarán delimitadas por la causa etiológica las cuales son 

insuficiencia del peso y talla con respecto a la edad, malnutrición constituida por una 

carencia de micronutrientes o un exceso de estas moléculas y las relacionadas a 

una mala alimentación como el sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas. 

Los hábitos alimenticios juegan un papel muy importante en la vida de todos los 

estudiantes y de forma fundamental en los universitarios en los cuales denotan la 

autonomía y su independencia, siendo un factor de riesgo importante en la aparición 

de patologías alimentarias (ENSANUT, 2019). 

De acuerdo con la OMS (2017) el 70 por ciento de la mortalidad en el adulto se 

deben a conductas alimentarias iniciadas en la niñez, en América Latina y el Caribe, 

la obesidad y desnutrición originadas por factores alimentarios alcanzan una taza 

del 16 por ciento poblacional y cerca de 53 millones de personas no tienen acceso 

adecuado a los alimentos y son por lo general sedentarias, practicando una escasa 

rutina de recreación mental. 

mailto:francobe@ugto.mx
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Diversas investigaciones realizadas en este grupo etario, abarcan tipos de 

alimentación y calidad que se consumen por los universitarios, prevaleciendo en 

gran cantidad la disponibilidad de comida rápida de bajo costo contenientes de altas 

cantidades de azúcar, grasas y sal, funcionando como alimento de acceso rápido 

para estudiantes que no tienen mucho tiempo para consumir sus alimentos ya que 

su modelo académico, materias y carrera no lo permiten por ejemplo de la carrera 

de enfermería y obstetricia, por ende el objetivo del estudio fue analizar los factores 

que influyen en las conductas alimentarias en los estudiantes de la Licenciatura de 

Enfermería. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se trato de un estudio descriptivo, transversal, la población estuvo conformada por 

estudiantes universitarios del estado de Guanajuato. Para la colecta de datos se 

empleó una cédula de datos personales, el cuestionario AUDIT (OMS, 2012) y el 

Cuestionario Prevalencia de Consumo de Drogas (CDPPCD). Se empleo la 

estadística descriptiva para el análisis de los datos a través de las medidas de 

tendencia central para comprender la distribución de los resultados obtenidos, de la 

misma manera conocer las medidas de dispersión que expliquen la misma 

distribución de los datos y el paquete estadístico SPSS v7, asimismo se consideró 

para la ética del estudio lo estipulado en la Ley General de Salud en materia de 

investigación. 

 

RESULTADOS 

Los participantes fueron 122 estudiantes universitarios, de los cuales el 13.9 % 

fueron hombres y el 86% mujeres; con un rango de edad de18 a los 26 años. El IMC 

de los participantes fue el 60% normal, 29% con sobrepeso,9% con obesidad y el 
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2% con bajo peso, asimismo, el 68% de participantes refieren que su alimentación 

es regular, el 15.6% mala, el 13.9% buena y el 2.5% excelente. 

Se identifico que los estudiantes universitarios manifiestan diversas conductas 

alimentarias de riesgo como el ayuno prolongado, el uso de diuréticos y laxantes y 

la presencia de factores sociales y/o académicos que repercuten en como perciben 

y llevan a cabo su alimentación. 

 

 

En cuanto a los factores psicológicos, se encontró que el 68% de los participantes 

externaron que sus maestros si se preocupan por ellos como persona y no 

solamente como estudiante, el 31.9% siente que los profesores no se preocupan 

por ellos como personas, asimismo el 88,9% hablan con su familia sobre lo que 

hacen en la escuela, indicando el mayor apoyo, mientras que un 13.1 indican que 

no hablan con su familia. 
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Los factores sociales se ven implicados en todo el desarrollo escolar de los 

estudiantes, se identificó que los participantes se sienten apoyados por sus 

compañeros de clase un 77.8% y el 22.2% de participantes que no se sienten 

apoyados. Al valorar los factores sociales con relación a la familia un 92.6% de los 

participantes indico que si recibe ayuda de su familia cuando tiene un problema, y 

los que no tienen apoyo de su familia fue 7.4%. 

 

 

0%

100%

PROFESORES FAMILIA

FACTORES PSICOLOGICOS QUE INFLUYEN EL LAS 
CONDUCTAS ALIMENTARIAS EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS, CAMPUS GUANAJUATO, 2023.

SI NO

FACTORES SOCIALES QUE INFLUYEN EL LAS 
CONDUCTAS ALIMENTARIAS EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS, CAMPUS GUANAJUATO, 
2023.
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Los factores académicos se vieron implicados por la relación que se tenía con 

los compañeros, El 93.4% % indico que si hay compañeros que los apoyan en 

las tareas difíciles, como la distribución de tareas y una mejor gestión del 

tiempo mientras que el 6.5% sienten ese apoyo.  

 

 

DISCUSIÓN 

Se encontró que los estudiantes unitarios realizan ayunos prolongados en más de 

12 horas, esto por la carga de materias que se les tienen asignadas a lo largo del 

día, y sin tiempos de descanso; al respecto  Bordingnon, Monteiro (2018) 

encontraron una frecuencia considerable de estudiantes con enfermedades del 

sistema respiratorio, metabólico, digestivo, cardiovascular y endocrino, 

puntualizando que la gastritis o irritación duodenal e hipertensión arterial 

compusieron la segunda y tercera condición más frecuente que se presentan por 

malas conductas alimentarias.  

Con relación a las conductas alimentarias de riesgo y su relación con la imagen 

corporal en estudiantes una mínima parte consumía diuréticos y laxantes; Molina, 

FACTORES ACADÉMICOS QUE INFLUYEN EL LAS 
CONDUCTAS ALIMENTARIAS EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS, CAMPUS GUANAJUATO, 2023.

Apoyo en situaciones difíciles Acompañamiento
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Milian, Ortega (2015) mencionan entre las conductas alimentarias de riesgo la 

preocupación de engordar, sensaciones de falta de control al comer, consumo de 

medicamentos y pastillas para adelgazar.  

CONCLUSIÓN 

Los hábitos alimenticios juegan un papel muy importante en la vida de todos los 

estudiantes y de forma fundamental en los universitarios en los cuales denotan la 

autonomía y su independencia, se vuelve un factor importante para la posible 

aparición del factor de riesgo o incluso el diagnostico de patologías alimentarias. 

Los universitarios se encuentran en la edad de la transición de su independencia 

que mantendrán al terminar su carrera universitaria, es en este momento de la vida 

en que se hace hincapié a la necesidad de las conductas de alimentación saludable. 
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ANSIEDAD Y DEPRESIÓN RELACIONADOS A LA ADICCIÓN AL TELÉFONO 

INTELIGENTE EN ESTUDIANTES DE NMS  

Franco Corona Brenda Eugenia, Doctora, francobe@ugto.mx, Universidad de 

Guanajuato., Soto Tovar Claudia Paola, Licenciada, Universidad de Guanajuato., 

Granados Mata Edna Leonor, Licenciada, Universidad de Guanajuato. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe un uso exponencial de herramientas tecnológicas que 

facilitan la cotidianidad de las labores y/o actividades, prácticamente la tecnología 

es un instrumento de uso diario, básico e indispensable para el desarrollo en todas 

las áreas del quehacer humano, como lo es el teléfono inteligente, pequeño 

dispositivo que integran funcionalidades más comunes de un asistente digital 

personal, que además permite al usuarios almacenar información, enviar y recibir 

mensajes, e-mail e instalar programas para incrementar el procesamiento de datos 

y la conectividad. 

Su uso se ha incrementado debido a la disminución del costo de los equipos de 

telefonía celular, y a las capacidades tecnológicas que permiten mantener 

conectado al mundo actual. Aproximadamente el 67.1 por ciento de la población 

mundial usa un teléfono móvil, con usuarios únicos que alcanzan los 5.310 millones 

a principios de 2022 (Kemp, 2022). 

Sin embargo, a pesar de las grandes ventajas de los teléfonos inteligentes, entre 

sus desventajas según Jon (2017) está el uso excesivo, de tal manera que llega a 

interferir en la vida cotidiana; Global State of Digital (2022) menciona que al menos 

1 de cada 13 minutos se utiliza en el teléfono inteligente y en promedio cada persona 

invierte al menos 4 horas con 48 minutos por día para su uso (Kemp, 2022). 

mailto:francobe@ugto.mx
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Un número creciente de estudios han confirmado que el uso habitual de teléfonos 

inteligentes se asocia con varias características adictivas análogas a los síntomas 

del trastorno por uso de sustancias según el DSM-5, incluida la preocupación, la 

tolerancia, la incapacidad para controlar el deseo, el deterioro de las funciones de 

la vida diaria, el desprecio por las consecuencias dañinas, y abstinencia (Matar, 

Jaalouk; 2017). Al respecto Hwang, Yoo, Cho (2012) mencionan que los estados de 

ansiedad y depresión fueron más altas en el grupo de uso excesivo del smartphone 

que en el grupo de uso normal. Del mismo modo, Demirci, Akgönül, Akpinar (2015) 

señalan que la depresión, ansiedad y calidad del sueño pueden estar asociadas con 

uso excesivo de teléfonos inteligentes. Por lo anterior se determinó la relación que 

existe entre la ansiedad, la depresión y la adicción al teléfono inteligente en los 

estudiantes universitarios. 

 

METODOLOGÍA 

El estudio fue descriptivo, transversal, muestra no probabilística conformada 

estudiantes matriculados en la Escuela de Nivel Medio Superior. Se aplicaron 

diversos instrumentos, una cédula de datos personales, Inventario de ansiedad de 

Beck (Beck, et al. 1988), el Inventario de Depresión de Beck- II (BDI-II, en su versión 

en español fue elaborada por Sanz, Vázquez en el 2011) y la Escala de 

Dependencia y Adicción al Smartphone (EDAS-18, versión corta); los datos se 

procesaron a través del SPSS v23. Se consideró para la ética del estudio lo 

estipulado en la Ley General de Salud en materia de investigación. 
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RESULTADOS  

Los participantes fueron 96 estudiantes, con un rango de edad entre 15 a 18 años, 

de los cuales el 67% fue femenino y el 33% masculino; el 52% pertenece a segundo 

semestre, 13% al cuarto semestre y 34% a sexto semestre; manifiestan utilizar el 

teléfono inteligente desde 2 a 20 horas al día, donde el 42% menciono de 5 a 7 

horas, seguido de 8 a 10 horas el 21%. 

 

El grado de Ansiedad que presentaron los estudiantes del NMS fue moderada con 

el 37%, severa 36%, leve 16%y minima11%. 

 

Grafica 1. Grado de ansiedad en estudiantes de la ENMS, Gto., 2023 

 

Fuente: directa. 
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El grado de depresión encontrado fue grave en el 57%, moderada 37%, mínima en 

18% y leve 6%.  

Grafica 2. Grado de depresión en estudiantes de la ENMS, Gto., 2023 

 

 

 

 

 

 

Fuente: directa 

 

En cuanto a la adicción y dependencia al smartphone, se obtuvo que 

el 28% de la población estudiantil presenta moderada con el 56% y 16% 

severa. 
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Grafica 3. Nivel de Adicción al smartphone en estudiantes en ENMS, Gto., 

2023 

 

 

 

 

 

Fuente: directa  

 

DISCUSIÓN 

 

Como se puede observar gran parte de la población estudiantil de NMS presenta 

niveles de ansiedad moderada y severa, en contraste con el estudio de Quiñonez 

et al (2017) donde señalan que los estudiantes de preparatoria mexicanos 

presentan un nivel leve de ansiedad; al respecto Esteso (2022), menciona que la 

ansiedad es uno de los mayores problemas de salud mental en la sociedad actual. 
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Asimismo, se encontró un grado grave de ansiedad en más de la mitad los 

participantes, de acuerdo con Giménez, Vázquez, Hervás (2010) una de las 

poblaciones más vulnerables a la depresión son los adolescentes, ya que se 

encuentran en la etapa de desarrollo donde han de enfrentarse tanto a los riesgos 

sociales representados en situaciones de su entorno.  

También se observó que la población estudiada presenta es su mayoría un nivel 

moderado a la adicción y dependencia del smartphone, en este sentido Kim et al 

(2022) reporto que los adolescentes tienen la tendencia de concentrarse mientras 

usan los medios y pueden desarrollar más hábitos de uso problemático que los 

adultos cuando se les introduce a nuevos tipos de medios. Mientras Vicente et al. 

(2019) mencionan que con la edad aumenta el abuso del móvil e internet y el abuso 

de las nuevas tecnologías está relacionado especialmente con problemas de 

atención y sintomatología externalizante. 

Finalmente se observa la correlación positiva entre la ansiedad, la depresión y la 

adicción al teléfono inteligente, cabe señalar que existe mayor correlación entre la 

depresión a la adicción al teléfono inteligente. Se han encontrado resultados 

similares con los estudios de Boumosleh, Jaalouk (2017) quienes señalan que las 

puntuaciones de depresión y ansiedad surgieron como predictores positivos 

independientes de la adicción a los teléfonos inteligentes, siendo la puntuación de 

depresión un predictor más potente en comparación con la puntuación de ansiedad. 

Asimismo, Kim et al (2015) refieren que, en los estudiantes universitarios coreanos, 

la depresión surgió como un predictor positivo independiente significativo de la 

adicción a los teléfonos inteligentes). La regulación del estado de ánimo (definida 

como evitar / reducir los sentimientos negativos: soledad, ansiedad, depresión, 

estrés) tuvo un efecto positivo significativo en la adicción a los teléfonos inteligentes 

entre los estudiantes universitarios chinos (Zhang et al, 2014). 
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CONCLUSIÓN 

Debido a la creciente necesidad del uso de los teléfonos inteligentes y al avance de 

la tecnología, se ha incrementado la tasa de trastornos conductuales como la 

adicción a estos dispositivos. Es importante el estudio de la adicción al teléfono 

inteligente y analizar los factores que pueden relacionarse a incrementar esta 

conducta, para así poder determinar intervenciones que ayuden a moderar el uso 

de estos recursos tecnológicos ya que forman parte de la vida diaria, así como 

mejorar la salud de los usuarios que se ve afectada por su uso.  
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RESUMEN 

Durante la formación inicial del profesorado, existen espacios en los cuales los 

estudiantes normalistas tienen la oportunidad de experimentar en contextos reales 

el ejercicio de la práctica docente, mismos que les permiten conocer la cotidianidad 

de los diferentes centros escolares; el Plan de Estudios de la Licenciatura en 

Educación Primaria 2018 considera que las prácticas profesionales deben: 

Contribuir a que el futuro docente integre los saberes en la acción, que le permita, 

a partir de la reflexión y el análisis de las situaciones concretas de la docencia, 

proponer estrategias más adecuadas para lograr los propósitos que se planteó. Así, 

esta reflexión sobre la acción posibilita que el alumno normalista incorpore 

diferentes formas de trabajo pertinentes e innovadoras. Este acercamiento se 

desarrolla bajo la supervisión de dos sujetos, los asesores y tutores de la práctica, 
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quienes los acompañan en este proceso, se considera la perspectiva de los tutores, 

quienes brindan espacio en su grupo (educación primaria), para la práctica de los 

estudiantes normalistas. Asimismo, se realiza el contraste con la perspectiva de los 

alumnos sobre el acompañamiento recibido por estos sujetos. 

Palabras Clave: Prácticas Pedagógicas, Acompañamiento, Asesores, Tutores. 

ABSTRACT 

During the initial teacher training, there are spaces in which the teacher education 

students have the opportunity to experience in real contexts the exercise of teaching 

practice, which allow them to know the daily life of the different schools; the 

Curriculum of the Bachelor's Degree in Elementary Education 2018 considers that 

professional practices should: Contribute to the future teacher to integrate 

knowledge in action, which allows him/her, from the reflection and analysis of 

concrete teaching situations, to propose more appropriate strategies to achieve the 

purposes he/she set out. Thus, this reflection on action makes it possible for the 

student teacher to incorporate different relevant and innovative ways of working. This 

approach is developed under the supervision of two subjects, the advisors and tutors 

of the practice, who accompany them in this process, the perspective of the tutors is 

considered, who provide space in their group (elementary education), for the practice 

of the normalist students. Likewise, a contrast is made with the students' perspective 

on the accompaniment received by these subjects. 

Keywords: Pedagogical Practices, Accompaniment, Advisors, Tutors. 

 

INTRODUCCIÓN  

En México, la formación inicial de maestros está regulada por el Estado, y es la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), la que define los planes y programas de 

estudio de la educación normal. Esto implica que las escuelas normales deben 

apegarse a los lineamientos, criterios y planes de estudio emitidos por la SEP para 
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las licenciaturas que ofrecen. La Dirección General de Educación para el Magisterio 

(DGESuM) de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP es la instancia 

que “propone las políticas para el desarrollo de las instituciones y programas de 

educación superior destinadas a la formación de los profesionales de la educación, 

así como impulsar su implementación” (DOF, 2020). 

La licenciatura en educación primaria pretende formar profesores que cuenten con 

competencias que permitan su incorporación al servicio docente en este nivel 

educativo. En el plan de estudios de esta (DOF, 2018), se establece que la 

formación inicial está basada en un enfoque por competencias y centrada en el 

estudiante, a través de métodos de enseñanza activos que fortalezcan su formación. 

En la malla curricular se organizan los cursos en cuatro trayectos formativos: Bases 

Teórico-Metodológicas para la Enseñanza; Formación para la Enseñanza y el 

Aprendizaje, y Práctica Profesional y Optativos. El trayecto Práctica Profesional se 

compone de ocho espacios curriculares mediante los cuales se pretende que el 

futuro docente ponga en juego dos tipos de saberes: el diseño didáctico (planeación) 

y la aplicación de este en un contexto real. En sus cursos, el estudiante normalista 

lleva a cabo prácticas docentes a través de acercamientos graduales a las escuelas 

primarias. En este trayecto, el estudiante pone de manifiesto las competencias 

desarrolladas en los diferentes espacios de la malla curricular para efectuar esta 

práctica.  

Las finalidades formativas del trayecto práctica profesional refieren el uso de las 

herramientas de investigación para el seguimiento y la mejora de la práctica 

docente, la elaboración de diagnósticos, la planeación y la intervención docente en 

educación primaria y la comprensión del rol del docente. Por ello, es necesario 

establecer una vinculación con las escuelas de educación básica a fin de que los 

estudiantes normalistas cuenten con un espacio en aulas y con el acompañamiento 

de un profesor experimentado para realizar sus prácticas docentes. 
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DESARROLLO  

 La Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera” es una institución que se ocupa 

de formar Licenciados en Educación Primaria, Licenciados en Enseñanza y 

Aprendizaje en Telesecundaria y Licenciados en Inclusión Educativa y se preocupa 

por fomentar la investigación educativa involucrando desde el área de 

investigación, las academias, docentes y estudiantes al desarrollo y documentación 

de experiencias de investigación. Los ejercicios que se están generando están 

permitiendo atender esta área de oportunidad, y los resultados que se están 

logrando permiten enriquecer la labor de ambos actores con la finalidad de que 

gradualmente se pueda convertir la investigación educativa en una cultura 

institucional que se genere desde los primeros semestres que propicie, a través de 

la participación de los involucrados, procesos de negociación de significados en 

torno a la enseñanza. Destaca también que para los estudiantes resulta un proceso 

que implica revalorar sus ideas en torno a la enseñanza.    

La práctica, es el eje encargado de articular las actividades curriculares de la 

formación inicial docente, la teoría y las experiencias prácticas (Ávalos, 2002).  

Tiene como objetivo aproximar de manera gradual a los estudiantes al trabajo 

profesional a realizar, a la vez que busca facilitar la construcción del rol docente. 

Además, permite la construcción del conocimiento pedagógico fruto de la teoría 

puesta en acción al aprender a enseñar. 

Por su parte, el acompañamiento pedagógico brindado en la práctica por parte de 

los tutores es un proceso integrador y humanizador de la formación docente. Es 

más que la composición entre la teoría y la práctica, más que la transferencia de 

conocimiento; es una mediación de recuperación y revitalización del quehacer 

educativo en comunidad (Martínez & González, 2010). Las prácticas profesionales 

contribuyen a que el docente en formación integre los saberes en la acción. 

Además, ofrecen la oportunidad de organizar redes de aprendizaje en las que se 
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relacionan el conocimiento y experiencia del docente de la escuela normal, del 

maestro titular de las escuelas de práctica y del estudiante normalista. Así, las 

prácticas profesionales permiten el acompañamiento específico por parte de los 

docentes formadores y de los maestros de las escuelas primarias. De acuerdo a lo 

señalado por Martínez y González (2010), al practicar, es positivo, tomar consejo 

de otra persona o ilustrarse con sus ideas. Conviene señalar que los docentes en 

los contextos educativos reales, son de alguna manera figura de expertos en el tema 

y son los encargados de orientar a los alumnos en formación. 

En este contexto, la escuela normal reorganiza su enseñanza, así como el 

acercamiento de los estudiantes normalistas a las escuelas de educación básica. 

Esto, sin perder de vista que las prácticas docentes, como señala Zabala (2002, 

citado en García-Cabrero, et al. 2008), que el análisis de la práctica educativa debe 

realizarse a través de los acontecimientos que resultan de la interacción maestro 

alumnos y alumnos-alumnos. Para ello es necesario considerar la práctica educativa 

como una actividad dinámica, reflexiva, que debe incluir la intervención pedagógica 

ocurrida antes y después de los procesos interactivos en el aula.  Esto significa que 

debe abarcar, tanto los procesos de planeación docente, como los de evaluación de 

los resultados, por ser parte inseparable de la actuación docente. 

De acuerdo con Torres (2009), la práctica no es reductible a hacer algo, sino que 

posee sentidos simbólicos, históricos y sociales. En ella se asientan siglos, de 

formas de hacer, de saber hacer y de pensar, que se revelan a través de los 

dispositivos utilizados principalmente para su conservación y menos para el cambio 

(Ponce, 2009). El gran problema de la indagación y la comprensión de la actuación 

de la práctica, consisten en cómo pasar de lo que se dice y se hace (observable), a 

la interpretación de su sentido simbólico y subjetivo. 

De ahí que el acompañamiento reflexivo y académico sea parte del estudio de la 

práctica que realizan nuestros estudiantes en sus jornadas de observación, 
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inmersión y práctica profesional en los semestres de su formación como Licenciados 

en Educación Primaria teniendo como propósito: 

Valorar las estrategias aplicadas por los docentes formadores en el proceso de 

acompañamiento académico realizado a los estudiantes en formación durante el 

ejercicio del Trayecto Práctica Profesional para identificar las áreas de oportunidad 

potenciando una efectiva correlación entre acompañante-práctica profesional. Luna 

et al. (2017), encontraron que el profesor-tutor asume el compromiso para el 

acompañamiento, comparte experiencias vividas, es guía y orienta metodológica y 

estratégicamente la práctica docente. Los tutores consideran que la comunicación 

entre estudiantes, tutores y las escuelas normales es la base que fortalecería el 

acompañamiento de la tutoría. 

Por otro lado, Castelo y Martínez (2019), mencionan que el acompañamiento 

organizado desde la experiencia y la teoría permite a los estudiantes desarrollar 

competencias profesionales y realizar prácticas docentes acompañadas, que se 

corrigen con la observación orientada y la experiencia de otros, lo cual se convierte 

en una experiencia cotidiana de mejora. Asimismo, Gutiérrez et al. (2019), 

encontraron que el coaprendizaje holístico, en este caso, en estrecha relación entre 

profesores, tutores y alumnos, posibilita la concreción de las aspiraciones del plan 

de estudios en relación con una formación por competencias de manera integral, en 

la que los tutores son colaboradores del aprendizaje de los practicantes. 

El acompañamiento del tutor incidirá en el logro de las competencias profesionales 

de los estudiantes normalistas. La participación del docente de educación básica 

tiene un papel relevante en el fortalecimiento de estas competencias, y resulta por 

demás compleja su participación en la enseñanza remota de emergencia, que ha 

implicado la reorganización del trabajo escolar. 

Supone también, el análisis de la realidad de la comunidad y de la sociedad en la 

que realiza su trabajo, así como el examen de la práctica. Esto posibilita que 
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acompañados y acompañantes, identifiquen cambios relevantes, incorporen las 

mejoras necesarias y se abran a nuevas prácticas. Se promueve entonces, una 

mirada sistémica al contexto del acompañamiento y de los sujetos. Esto les permite 

apropiarse de una perspectiva más global del estado de situación de su experiencia 

socioeducativa, de la realidad de la educación, de la situación de los centros 

educativos y de la sociedad en su conjunto. 

Principios, valores y criterios del proceso de acompañamiento  

El proceso de acompañamiento está dinamizado por “principios”, “valores” y 

criterios. Los mismos, derivan de los que orientan la propuesta socioeducativa de la 

escuela normal. Estos principios constituyen un soporte fundamental para la puesta 

en ejecución de los programas de acompañamiento, y aún más, para posibilitar el 

desarrollo de procesos creadores de sentidos: educativo, ético y ciudadano. Un 

funcionamiento apegado a los principios, más que limitar, asegura direccionalidad 

clara, horizonte ético consensuado e institucionalización de los espacios, programas 

y proyectos vinculados al acompañamiento.  

Dimensiones del proceso de acompañamiento  

El proceso de acompañamiento a la práctica educativa presenta dimensiones 

importantes en su naturaleza y desarrollo. Las mismas, Son la dimensión social, 

psicopedagógica, política, científica e Intercultural. Son dimensiones 

interdependientes con especificidades particulares. Su comprensión y aplicación 

requiere una concepción holística del acompañamiento a la práctica educativa. Las 

dimensiones más importantes: 

Dimensión social. - Esta dimensión hace del proceso de acompañamiento a la 

práctica educativa, una experiencia de interrelación y de producción participativa. 

Los sujetos acompañantes y acompañados se asumen como protagonistas de un 

proceso que comporta responsabilidades para superar el aislamiento, y abrirse a 

las informaciones y a los conocimientos que tienen las otras y los otros. En este 
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tenor, desaparece el temor a perder ideas. Disminuye el miedo a la pregunta y se 

incentiva el intercambio y la revisión crítica de experiencias. 

Dimensión psicopedagógica. - Pone énfasis en la formación de actitudes, en el 

fortalecimiento de la voluntad y de la motivación de los sujetos involucrados en el 

proceso de acompañamiento. Les otorga centralidad a los aprendizajes de los 

participantes del proceso de acompañamiento. Aprendizajes polivalentes y 

contextualizados. Estos aspectos son importantes para que los sujetos se apropien 

reflexivamente, de la naturaleza, del alcance y de las implicaciones del proceso de 

acompañamiento.  

Desde esta posición, que la dimensión psicopedagógica impulsa:  

“La intervención en el aula, las propuestas curriculares, las metodologías, y las 

políticas educativas… que desarrollen la capacidad de valorar lo diferente, de acoger 

lo heterogéneo y plural, de respetar las posiciones distintas, de formar redes a partir 

de lo que une y de lo que es común” (García, D. 2001, p. 136). 

Dimensión política. - Esta dimensión del proceso de acompañamiento se expresa 

en el compromiso de los actores de este proceso para toma posición ante los 

hechos educativos y sociales. Además, para asumir corresponsablemente, los 

cambios que el proceso de acompañamiento requiera. Es una posición definida y 

consistente ante los problemas y los desafíos del proceso mismo de 

acompañamiento y del contexto en el que éste se desenvuelve. Este cambio se 

realiza desde las claves de la democracia y de la inclusión. En esta perspectiva 

adquiere relevancia la atención a la calidad de las prácticas vinculadas a la 

formación de una ciudadanía consciente y proactiva. Formación que el proceso de 

acompañamiento debe cuidar y fortalecer. Esta situación revela que el 

asesoramiento “es un servicio a la comunidad educativa que repercute en el poder 

que tienen los… que participan en el proceso” (Rodríguez, M. 2001, P. 83). 

Dimensión científica. - Esta dimensión garantiza que, desde el proceso de 

acompañamiento, se profundicen en perspectiva crítica, los aportes y los límites de 
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las ciencias. Desde ella se propicia el desarrollo de capacidades, habilidades y 

destrezas para la obtención de aprendizajes duraderos. Para la investigación 

socioeducativa, individual y colectiva, de los fenómenos que impactan la vida de las 

instituciones educativas, de las aulas y del proceso de acompañamiento a la 

práctica educativa.  

Dimensión intercultural y ecológica. -  Subraya un marco de valores que le dan al 

acompañamiento una fundamentalmente educativa y contextualizada. Propicia una 

experiencia que afirma el compromiso de los sujetos del acompañamiento la 

apertura a los valores de las diferentes culturas sin negar ni desconocer sus 

expresiones culturales más inmediatas. En este marco se promueve el conocimiento 

y la apropiación de los valores y principios de la cultura institucional en la cual 

interviene.  

Estas dimensiones nos permiten considerar el acompañamiento como un proceso 

de deconstrucción y reconstrucción de las prácticas educativas para fortalecer la 

calidad de los aprendizajes y de la experiencia. Por esto subrayamos la posición de 

Rodríguez citado por Oviedo, Anze, Pérez y Marca (2000), cuando señala que “la 

deconstrucción posibilita mirar, oír, tocar, oler… prácticas y concepciones 

singulares, … para re-construir sentidos de manera compartida con los otros” y las 

otras. En esta dirección, el acompañamiento constituye una oportunidad, y un 

espacio, para el fortalecimiento de la calidad de la educación. 

Funciones y procesos del acompañamiento  

Las funciones y los procesos propios del acompañamiento a la práctica educativa 

tienen rasgos propios y finalidades específicas. Precisan de interrelación 

permanente para posibilitar un desarrollo con perspectiva holística de la 

experiencia. La Propuesta socioeducativa de la Escuela Normal “J. Guadalupe 

Aguilera” subraya como funciones y procesos importantes: 
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Diagnóstica. - Desde esta función la academia de Trayecto de Prácticas 

Profesionales analiza y estudia la situación de los sujetos del acompañamiento. Se 

pone especial atención a sus necesidades y a los factores que inciden en su práctica 

educativa. Se focalizan también, las necesidades de la comunidad educativa. La 

función diagnóstica posibilita la preparación de la experiencia de acompañamiento. 

Es una fase de exploración que aporta referentes para responder con mayor 

adecuación a las problemáticas que se identifican una vez realizado el diagnóstico. 

Planificación del acompañamiento. - Esta función prevé con anticipación la 

diversidad de acciones y procesos a realizar, los dispositivos necesarios para 

desarrollarlas, así como los resultados esperados de las mismas. Posibilita la 

concreción de los tiempos en los que se realizarán las acciones y la identificación 

de las personas que asumen la ejecución de los consensos, de las tareas y 

acuerdos establecidos.  

Seguimiento a la práctica. - Esta función posibilita el desarrollo de un proceso 

sistemático de trabajo y apoyo a los estudiantes y acompañamiento. Se caracteriza 

por el énfasis que pone en la relación directa con los sujetos acompañados. 

Condiciones para un acompañamiento transformador. - El proceso de 

acompañamiento, requiere unas condiciones mínimas para un desarrollo con 

resultados efectivos. Estas condiciones son internas y externas. Las mismas 

comprometen a los normalistas involucrados en el proceso y a las instituciones 

educativas como sujetos importantes también del proceso de acompañamiento. 

Estas condiciones se agrupan en tres núcleos interrelacionados: 

Ámbito relacional. - Las relaciones requieren atención y dispositivos que las 

fortalezcan de forma continua. Este nivel es importante para crear la plataforma de 

reconocimiento y de apoyo mutuo. Esta plataforma fortalece la motivación y la 

cercanía entre los implicados en el proceso de acompañamiento. Se crean 

relaciones liberadoras y maduras que favorecen el desarrollo humano en 
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simultaneidad con el desarrollo profesional. Este nivel prioriza la formación de las 

identidades de acompañantes y acompañados, el diálogo y la profundización del 

sentido del acompañamiento (García 1999). 

Ámbito académico. - El proceso de acompañamiento requiere condiciones 

académicas y éticas adecuadas para su desarrollo. Este nivel reclama también, 

entornos socioeducativos que incentiven todas las variables que favorecen el 

estudio y la construcción colectiva de conocimientos. Asimismo, propone el 

establecimiento de un contrato personal y del equipo, para responder desde su tarea 

educativa, a principios éticos. Estos principios hacen de la experiencia de 

acompañamiento, un espacio donde se aprende haciendo; se aprende explorando 

la propia práctica. Se aprende investigando y creando. 

Acompañamiento pedagógico. - La categoría “Acompañamiento pedagógico” se 

refiere a aquellas acciones que un docente mediador realiza con la intención de 

orientar el trabajo didáctico del futuro profesor para fortalecer el acercamiento 

paulatino a la docencia (Martínez y González, 2010). En este caso, el mediador es 

el tutor.  

El trabajo colaborativo que se gesta a partir de esta tutoría le implica al profesor de 

educación básica, por un lado, compartir el aula, el grupo que atiende, los saberes 

y experiencias que posee; y, por otro lado, le permite acercarse a una experiencia 

de aprendizaje e innovación. La tutoría no solo fortalece la formación inicial de los 

futuros docentes, sino que también brinda al tutor el reconocimiento de su labor 

docente, oportunidades de mejora, así como la gratitud del tutorado, entre otros 

beneficios. 

Para el normalista, es necesario e importante contar con un tutor que le acompañe, 

oriente y apoye durante la intervención docente, dado que le brinda seguridad en el 

desarrollo de sus clases e impulsa el reconocimiento profesional ante los niños del 

grupo. Por lo anterior, el tutor y el docente en formación requieren tener claridad en 
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el proceso de intervención para tomar las acciones necesarias y transformar su 

práctica. Martínez y González (2010), afirman que “el docente necesita contar con 

enfoques y perspectivas práctico-teóricas desde las cuales analizar y comprender 

su accionar a partir de los retos de la realidad” (p. 524). 

CONCLUSIONES  

Despertar el interés en los estudiantes de la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe 

Aguilera” para generar investigación a partir de su experiencia profesional está 

siendo un ejercicio muy significativo, palabras que se rescatan de los alumnos al 

presentar sus resultados. El enfrentarse a dar clases les ha favorecido en las 

competencias del perfil de egreso de la Licenciatura en Educación Primaria, sobre 

todo en el uso de las tecnologías, investigación, diseño de estrategias de 

enseñanza-aprendizaje. El flexibilizar el currículo adaptándose a la nueva 

modalidad ha sido un reto de aprendizaje muy enriquecedor. Por otro lado, 

acercarlos a experiencias de investigación mediante una metodología determinada 

como lo está siendo la investigación acción, les amplía el horizonte y las 

posibilidades de generar conocimiento que van más allá del ejercicio docente en un 

aula de clases.  

Finalmente, concluyo que los alumnos docentes en formación, de manera gradual, 

se han apropiado de las herramientas de investigación necesarias para generar 

conocimiento a partir de sus experiencias de aprendizaje tanto en la escuela normal 

como en las escuelas primarias donde desarrollan y fortalecen sus competencias 

docentes; asimismo, tienen la posibilidad de poder registrarlas para integrar 

documentos que den cuenta de este conocimiento plasmado por escrito. El reto que 

se asume en las escuelas formadoras de docentes es acercarlos a escenarios 

físicos o virtuales, en los que puedan dar a conocer el resultado de sus procesos de 

investigación que realizan de manera natural y que poco a poco al sistematizarlos, 

puedan ser difundidos y así dar a conocer no sólo sus experiencias de trabajo y 
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aprendizaje; sino que también sus propuestas de innovación e intervención 

educativa.  
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Resumen 

El análisis de imágenes es una herramienta conveniente para observar el 

movimiento y la dinámica de flujo de intrusión salina en acuíferos a escala de 

laboratorio. Sin embargo, los métodos actuales para invertir los datos de intensidad 

de color en imágenes requieren muchas condiciones específicas del entorno de 

estudio para llevar a cabo el análisis. La nueva metodología propuesta utiliza 

imágenes en condiciones de luminosidad complejas y estima con precisión los 

perfiles de concentración de salinidad dentro de medios porosos homogéneos y 

heterogéneos, incluso en condiciones de entorno de luminosidad variable. La 

elaboración del código se lleva a cabo en el lenguaje de programación de Matlab e 

implementa imágenes en escala RGB de ensayos de intrusión salina para observar 

la dinámica de contaminantes en agua subterráneas dentro de un acuífero costero. 

La innovación del código de programación radica en la rapidez y eficiencia en la 

inversión de datos, además, de técnicas no invasivas y alta precisión de medición 

dentro de acuíferos a escala de laboratorio. 

Palabras Claves:  Acuíferos, Análisis de imagen, intrusión salina, agua 

subterránea. 

Abstract 

Image analysis is a useful tool for observing the movement and flow dynamics of 

saline intrusion in aquifers at the laboratory scale. However, the current methods for 
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inverting color intensity data into images require specific study environment 

conditions to perform the analysis. The proposed methodology utilizes images 

captured under complex lighting conditions to accurately estimate salinity 

concentration profiles within both homogeneous and heterogeneous porous media, 

even when the lighting environment varies. The code is developed using the Matlab 

programming language and implements RGB-scale images of saline intrusion tests 

to observe contaminant dynamics in groundwater within a coastal aquifer. The 

programming code's innovation lies in its ability to invert data quickly and efficiently, 

using non-invasive techniques to achieve high accuracy measurements in 

laboratory-scale aquifers. 

Introducción 

El estudio de intrusión salina en acuíferos costeros es ideal para el cuidado y 

mantenimiento de reservas subterráneas de agua dulce continentales existentes en 

todo el mundo (Clark & Briar, 1993). Identificar el comportamiento, la extensión y la 

calidad del agua se hacen cada vez más importante en la investigación y cuidado 

sostenible de acuíferos costeros. 

El análisis de imágenes por computadora, se ha convertido en los últimos años en 

una alternativa viable como instrumento de medición cuantitativo en distintos 

campos de la ingeniería (Ge et al., 2016; Goswami & Clement, 2007; Muhadi et al., 

2020). Algunos proyectos y estudios de intrusión salina en acuíferos a escala de 

laboratorio han demostrado la factibilidad de este tipo de medición y análisis de  

dinámica de transporte de contaminantes en aguas subterráneas sobre un medio 

poroso (McNeil et al., 2006; Robinson et al., 1977). Sin embargo, el principal 

inconveniente en el análisis de imágenes es la estabilización y adecuación del 

entorno donde se lleva a cabo la toma de fotografías o registros visuales objeto de 

estudio (Jakovovic et al., 2012; Robinson et al., 2015). Las variables de luminosidad, 
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temperatura, modelos matemáticos e instrumentos de medición, suponen los 

mayores desafíos para el procesamiento de imágenes e inversión de datos.  

En objetivo de este proyecto, aún en fase de desarrollo, es proponer una 

metodología para el análisis de imágenes en escala RGB de intrusión salina en 

acuíferos costeros a escala de laboratorio mediante la inversión de datos con 

lenguaje de programación en Matlab. 

 

Metodología 

El proyecto consta de un equipo a escala de laboratorio que emula los procesos de 

intrusión salina en acuíferos costeros no confinados, el cual comprende dos tanques 

de almacenamiento de agua en los extremos y una caja de arena en acrílico 

trasparente con dimensiones de 2,5 m X 1,2 m x 0,1 metros (Ver Figura 32).  

 

Figura 32. Simulador de Acuíferos Costeros libres. 
Fuente: Autores 

Tanque 

de Agua 

Dulce 

Tanque 

de Agua 

Salada 

Caja de Arena 

(Acrílico 9mm) 
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Los tanques de almacenamiento aportan un suministro constante de agua salada y 

agua dulce que es bombeada al interior de la caja de arena. Ambas soluciones antes 

de ingresar al medio poroso pasan por una cámara que regulan la carga Hidráulica 

o Altura de nivel de agua en cada extremo de la caja de arena (Universidad de 

Cartagena, 2024). Fijados Ambos niveles, las dos soluciones ingresan lentamente 

al medio poroso y recrea el proceso de intrusión salina en acuíferos costeros libres. 

 

En el interior tanque de agua salada la concentración de sal es de 35 gramos por 

cada litro de agua (g/L). Por otra parte, se adiciona colorante en polvo, color Rojo 

Allura, No. 40, para identificar la solución de agua salada dentro de la caja de arena 

en el proceso de intrusión. Este trazador en polvo es de origen orgánico, de uso 

comestible y sencilla disposición. Características que facilitan su implementación y 

desecho una vez es finalizado el ensayo de intrusión salina. La proporción del 

colorante en polvo es 1 gramo de tinta por litro de agua (g/L). 

 

Dentro del tanque de acrílico, tipo caja de arena, los granos del material poroso en 

el interior son de arena de sílice 12-20 (0.92 mm a 0.95 mm de diámetro) y 30-40 

(0.3 mm a 0.8 mm de diámetro) lavada para llevar a cabo los ensayos de intrusión 

salina. Este tipo de material poroso, debido a su abundancia en la corteza terrestre, 

forma, color y sus propiedades físicas, posee baja interacción con contaminantes, 

solventes, ácidos, compuestos orgánicos y es considerada químicamente inerte 

(Mendoza et al., 2007). 

 

Procesamiento de imágenes en Matlab 

La metodología integra la inversión de datos de intensidad de color producto de las 

fotografías de muestras de control en escala RGB y los registros de ensayos de 

laboratorio o imágenes de intrusión salina (IIS) (Ver Figura 33). 
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Figura 33. Esquema Metodológico, Análisis de Imagen de Intrusión Salina.  

Fuente: Autores. 

Las imágenes de intrusión salina (IIS) se segmentan en varias matrices de colores 

para su posterior inversión de datos. Por otra parte, el código recorta y compara las 

zonas que aún no son afectadas por la intrusión salina (Concentración 0 g/L sal en 

agua) en las IIS (ver Figura 34- A). Los registros fotográficos de la base de datos 

de muestras controladas (ver Figura 34- B), poseen dos valores importantes en la 

metodología. El primero de ellos, es el valor promedio de la intensidad de color 

(VPIC) en las zonas sin contaminación por intrusión salina (Concentración 0 g/L sal 

en agua) y el segundo es el VPIC de la caja de acrílico pequeña ubicada en la parte 

inferior del tanque, con muestras controladas de agua salda a diferentes 

concentraciones (ver Figura 34- B). 
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Figura 34. Evaluación de coeficiente de intensidad de color en zona de referencia.  
Fuente: Autores. 

El código almacena varios registros en la base de datos de imágenes RGB de 

muestras controladas y calcula el coeficiente (R) entre la razón del valor promedio 

de intensidad de color (VPIC) de las zonas de concentración de sal 0 g/L (ver Figura 

34)  . 

𝑅 =
𝑉𝑃𝐼𝐶 (zonas de concentración de sal 0 

g
L) … . 𝐹𝑖𝑔 · 3. 𝐴 

𝑉𝑃𝐼𝐶 (zonas de concentración de sal 0 
g
L) … . 𝐹𝑖𝑔 · 3. 𝐵

 

Ecuación 1. Calculo coeficiente R 

Posteriormente se multiplica el valor R por los VPIC de las cajas de acrílico 

pequeñas completamente saturadas en la base de datos (ver Tabla 17). El objetivo 

es almacenar los valore de intensidad de color de referencia modificados por el valor 

A). B). 

Zona de concentración 0g/L sal. 
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R, para asemejar los coeficientes de intensidad de color en proporción las 

condiciones de luminosidad entre ambas fotografías. 

 

 

Tabla 17. Muestras en Base de datos, valores de concentración de Sal (NaCL) en 

muestra de arena de Sílice.  

Fuente: Autores 

En la Tabla 17. se observa la organización y algunos ejemplos de muestras arena 

de gruesa (12 -20) y fina (30 – 40) completamente saturada con variaciones de 

concentración. Al reducir la concentración de sal en la solución de muestra, se 

reduce la intensidad en el color del trazador en la solución. Como resultado los 

valores intensidad de color (coeficientes entre 0-255) en las matrices de color (RGB) 
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de arena 12-20 y 30-40 se promedian y se evalúan frente los valores de contracción 

en sal en g/L en las muestras controladas (Ver Figura 35). 

 

En investigaciones recientes como (Etsias et al., 2020) y (García et al., 2023) se 

emplean distintos métodos y ecuaciones para inversión de datos de matrices RGB 

o en escala a grises en procesos de intrusión salina. Estas metodologías 

proporcionan un medio para transformar coeficientes de intensidad de color de 

imágenes o fotografías satelitales y crea representaciones graficas o valores 

cuantificables de intrusión salina. 

 

Para este estudio se implementan ecuaciones no lineales en la correlación entre 

valores de concentración de sal y intensidad de color como se observa en la Figura 

35. En Matlab los valores de la base de datos de imágenes RGB de muestras 

controladas ingresan en el código de programación y se transforma en el modelo 

matemático que llevara a cabo el proceso de inversión de datos.  

 

 

Figura 35. Valores de intensidad de color promedio en concentración de sal 
en agua de base de datos.  

Fuente: Autores. 
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Las ecuaciones no lineales (ver Ecuación 2 .1) emplean tres coeficientes de 

regresión (a, b y c) en base al promedio de los valores de intensidad de color (IC) 

de los coeficientes de concentración de Sal (SW) de las imágenes de calibración 

como en la Tabla 17.  

𝑥 = 𝑎(𝑦)𝑏 + 𝑐                          (1) 

𝐼𝐶 = 𝑎(𝑆𝑊)𝑏 + 𝑐                    (2)  

         𝑆𝑊 = (
𝐼𝐶 + 𝑐

𝑎
)

1
𝑏

                      (3) 

Ecuación 2. Ecuación no lineal de Inversión de datos. 

Donde: 

IC= Coeficiente Intensidad de color. 

SW= Valor de concentración de sal en agua. 

a, b y c= coeficientes Ecuación no lineal. 

 

Al identificar  la ecuación, el código grafica comportamiento de la variable de 

intensidad de color en el modelo de inversión de datos de concentración de sal en 

imágenes de intrusión salina. Conjuntamente se establece un filtro de los límites 

máximos y mínimos de valores de intensidad de color aplicables a la ecuación de 

inversión. 
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Figura 36. Valores de intensidad de color promedio en concentración de sal 
en agua de base de datos. Fuente: Autores 

Resultados 

Para verificar la metodología de análisis de imágenes de intrusión salina se 

aprovechan los registros de ensayo en el simulador de acuíferos costeros 

homogéneos y heterogéneos a escala de laboratorio (Ver Figura 37 y Figura 39). 

Las fotografías muestran el comportamiento del proceso de intrusión salina de 

diferentes configuraciones en medios porosos de grano fino y grueso. 
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Figura 37. Ensayo de Intrusión Salina en escala de laboratorio - Caso Acuífero 
Homogéneo Arena 30-40.  

Fuente: Autores. 

En la Figura 37, el caso de intrusión salina en acuífero costero homogéneo de grano 

fino. La carga hidráulica o altura del nivel de agua en ambos extremos es de 1 metro. 

El tiempo entre la hora de inicio y finalización del ensayo es de aproximadamente 7 

horas. Muestra una curva de intrusión bien definida, con poca dispersión del 

colorante. 
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Posteriormente se aplica la metodología de análisis de imagen e inversión de datos 

en Matlab. El resultado se observa en la Figura 38.

  

 

Figura 38. Gráfico imagen invertida de valores de concentración de sal ensayo de 
intrusión salina. - Caso Acuífero Homogéneo  

 Fuente: Autores. 

El resultado de la gráfica es satisfactorio y muestra la viabilidad del método al 

procesar los valores de concentración de sal sobre la imagen de intrusión salina de 

los ensayos de laboratorio (ver Figura 38). Se resalta el nivel de detalle en la zona 
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de mezcla entre la solución salada y dulce que es de aproximadamente de dos 

centímetros de grosor. 

 

Figura 39. Ensayo de Intrusión Salina en escala de laboratorio - Caso Acuífero 
Heterogéneo.  

Fuente: Autores. 

En la Figura 39, el caso de intrusión salina en acuífero costero heterogéneo de 

grano fino y grueso. La carga hidráulica o altura del nivel de agua en ambos 

extremos es de 1 metro. El tiempo entre la hora de inicio y finalización del ensayo 

es de aproximadamente 3 horas. Muestra una curva de intrusión poco definida, y de 

alta dispersión del colorante en el medio poroso. 
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Figura 40. Gráfico imagen invertida de valores de concentración de sal en ensayo 
de intrusión salina. - Caso Acuífero Heterogéneo 

Fuente:Autores. 

En laFigura 40, Se observan los valores de concentración de sal de 0 a 35 g/L en 

la escala a color. Los estratos donde el medio poroso es arena gruesa, la intrusión 

salina avanza rápidamente y presenta dificultades en la interpretación de datos de 

concentración con altos niveles de ruido en la imagen.  

Conclusiones  

El código a un se encuentra en fase de desarrollo. Sin Embargo, los resultados de 

la inversión de datos muestran que es viable como herramienta para la medición de 

variables observables y cuantificables de los procesos de intrusión salina en 

acuíferos costeros libres homogéneos y Heterogéneos a escala de laboratorio. El 

principal reto en la elaboración del código es reducir el ruido producto de 

condiciones de luminosidad no controlas en los registros fotográficos de todos los 

ensayos.  
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La zona de mezcla es de especial dificultad en la inversión de datos de imágenes 

de intrusión salina. Delimita el área de transición entre ambas soluciones y posee 

un grosor no mayor a 2 centímetros. El siguiente paso para el avance de este 

estudio es la implementación de sistema de redes neuronales para la identificación 

e inversión de datos de concentraciones de sal. La detección de los patrones de los 

distintos tamaños de los granos de arena facilitara la segmentación de la imagen y 

modificara cálculo de los valores de intrusión salina con mayor precisión. 

Adicionalmente este modelo abre la posibilidad de comparar los resultados de 

ensayos de intrusión salina llevados a cabo en laboratorio y contrastarlo con 

modelos matemáticos y simulaciones por computadora en programas como 

MODFLOW o SUTRA, software especializado en elementos finitos y modelos de 

aguas subterráneas. 
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RESUMEN 

El estudio analiza la evaluación de los aprendizajes por competencias en la 
Universidad Popular del Cesar, resaltando su importancia en el contexto educativo 
actual. Se emplea un enfoque etnográfico para comprender las dinámicas culturales 
y sociales que moldean esta evaluación. Los resultados evidencian una 
discrepancia en la definición y aceptación de la evaluación por competencias, 
enfatizando la necesidad de alinear percepciones y prácticas para su efectiva 
implementación. Se destaca la relevancia de estrategias para fomentar la 
participación estudiantil y gestionar conflictos en el aula, así como la transición hacia 
enfoques alineados con la Evaluación por Competencias. En conclusión, se subraya 
la importancia de fortalecer la autonomía estudiantil y promover un enfoque 
centrado en el estudiante, junto con la adopción de propuestas de evaluación por 
competencias desde una perspectiva crítico-reflexiva, para mejorar las prácticas 
evaluativas y promover la formación integral de los estudiantes en la universidad. 
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Abstract 

This study examines the assessment of competency-based learning at Universidad 
Popular del Cesar, highlighting its significance in the current educational context. An 
ethnographic approach is employed to understand the cultural and social dynamics 
shaping this assessment. Findings reveal a discrepancy in the definition and 
acceptance of competency-based assessment, underscoring the need to align 
perceptions and practices for effective implementation. The relevance of strategies 
to foster student participation and manage classroom conflicts is emphasized, as 
well as the transition towards approaches aligned with Competency-Based 
Assessment. In conclusion, the importance of strengthening student autonomy and 
promoting a student-centered approach, along with the adoption of competency-
based assessment proposals from a critical-reflexive perspective, is emphasized to 
enhance evaluative practices and foster comprehensive student development in the 
university. 
 

Keywords: Assessment, competencies, higher education 

 

INTRODUCCIÓN 

La educación superior enfrenta desafíos cruciales en un entorno dinámico y 

globalizado, donde la evaluación de los aprendizajes emerge como un pilar 

fundamental para garantizar la calidad y pertinencia de la formación universitaria. 

En este contexto, la Universidad Popular del Cesar, en Valledupar, Colombia, se 

encuentra inmersa en la búsqueda de prácticas evaluativas que se adapten a las 

demandas cambiantes de la sociedad. 

Esta investigación se enmarca en la comprensión profunda y reflexiva de la 

evaluación de los aprendizajes por competencias en la educación superior 

colombiana. La relevancia de este estudio radica en la necesidad de revisar y 

mejorar las prácticas evaluativas, reconociendo la autonomía en el aprendizaje 

como un pilar fundamental y promoviendo la formación de profesionales 

competentes y autónomos. 
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La construcción teórica se apoya en modelos pedagógicos contemporáneos que 

enfatizan la importancia de una evaluación integral y centrada en el desarrollo de 

competencias. Biggs (2005) aboga por la calidad del aprendizaje universitario, 

mientras que la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI, 2008) enfatiza la 

necesidad de transformar la evaluación en un proceso participativo y orientado al 

aprendizaje. 

La autonomía en el aprendizaje y la evaluación se erige como un concepto clave, 

alineado con la legislación nacional que regula la educación superior en Colombia 

(Ley 30 de 1992). La implementación efectiva de la evaluación por competencias se 

considera esencial para formar profesionales capaces de enfrentar los desafíos de 

una sociedad en constante evolución. 

Esta investigación aborda la evaluación de los aprendizajes por competencias en la 

Universidad Popular del Cesar como un fenómeno complejo que requiere un análisis 

detallado. A través de una exploración de las creencias de docentes y estudiantes, 

así como de la praxis evaluativa existente, se busca proporcionar información 

valiosa que contribuya a la construcción de un enfoque evaluativo más efectivo y 

alineado con las necesidades del siglo XXI. 

El propósito central de este proyecto es describir el significado de la evaluación de 

los aprendizajes por competencias en la Universidad Popular del Cesar, Valledupar, 

Colombia. Con propósitos operativos que van desde la descripción de las creencias 

hasta la configuración de un manual de evaluación crítico-reflexivo, esta 

investigación se posiciona como un aporte sustancial al mejoramiento de las 

prácticas evaluativas en la educación superior colombiana. La triangulación de 

datos provenientes de observaciones, entrevistas y análisis de resultados respalda 

la validez y confiabilidad de las conclusiones y recomendaciones derivadas de este 

estudio. 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología de esta investigación se basa en el método etnográfico, respaldado 

por autores como Martínez (2017) y Adler (2018), quienes destacan su relevancia 

en la evaluación educativa. Este enfoque cualitativo se elige para sumergirse en 

profundidad en el entorno universitario y comprender exhaustivamente las 

dinámicas culturales y sociales que influyen en la implementación de la evaluación 

por competencias. 

Según Adler (2018), la etnografía permite revelar las complejidades culturales en 

contextos específicos, lo que justifica su idoneidad para este estudio en la 

Universidad Popular del Cesar. Se adopta un diseño exploratorio-descriptivo, que 

permite una aproximación detallada y comprensiva de la implementación de la 

evaluación por competencias en la Facultad de Educación. Las técnicas de 

recolección de datos, como la observación participante y las entrevistas a 

profundidad, se utilizarán para capturar las prácticas culturales y sociales en la 

universidad. 

Esta metodología, respaldada por una sólida base teórica, establece un fundamento 

robusto para la investigación de la evaluación por competencias en este contexto 

educativo particular. En conjunto, estas estrategias metodológicas permitirán un 

análisis en profundidad de la evaluación por competencias en la Universidad 

Popular del Cesar, contribuyendo así a la comprensión de las prácticas educativas 

y a la identificación de áreas de mejora en la implementación de este enfoque 

pedagógico. 

La selección de la muestra desempeña un papel crucial en la validez y 

representatividad de cualquier investigación (Creswell, 2018). Para este estudio 



 

3128 
 

centrado en la evaluación por competencias en la Universidad Popular del Cesar, 

se ha optado por una muestra estratégica que comprende seis estudiantes de 

semestres avanzados y seis docentes de diversas disciplinas. Esta elección se basa 

en la premisa de que los participantes seleccionados ofrecerán una perspectiva rica 

y contextualizada sobre la implementación de la evaluación por competencias en el 

ámbito universitario. 

 

RESULTADOS 

 

A continuación, se exponen los hallazgos más significativos derivados de la 

investigación en la Universidad Popular del Cesar, organizados para una mejor 

comprensión: 

 

- Brecha en la Definición de Evaluación de los aprendizajes por Competencias: Existe 

una brecha perceptual entre la definición tradicional y una más integral de la 

evaluación por competencias entre docentes y estudiantes. Esta discrepancia 

destaca la necesidad de alinear las percepciones y comprender la importancia de 

una evaluación por competencias integral. 

- Diversidad de Opiniones sobre la Aceptación Generalizada: Se observa una 

diversidad de opiniones entre docentes y estudiantes sobre la aceptación 

generalizada de la evaluación por competencias. Esta variabilidad en las 

percepciones resalta la importancia de abordar las preocupaciones y proporcionar 

claridad sobre los beneficios y objetivos de este enfoque. 

- Necesidad de Alinear Percepciones y Prácticas: Los hallazgos sugieren la 

necesidad crítica de alinear las percepciones y prácticas de docentes y estudiantes 

para una implementación efectiva de la evaluación por competencias. Este hallazgo 

resalta la importancia de programas de capacitación docente y actividades de 

sensibilización. 
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- Importancia de Estrategias para Mejorar la Participación Estudiantil y Gestionar 

Conflictos: La necesidad de estrategias para mejorar la participación estudiantil y 

gestionar conflictos en el aula es un hallazgo clave. La variabilidad en la 

participación estudiantil y la identificación de áreas de mejora en el clima emocional 

subrayan la importancia de implementar estrategias específicas. 

 

En relación con las prácticas evaluativas actuales: 

 

- Prevalencia de Modelos Tradicionales: Tanto docentes como estudiantes coinciden 

en la prevalencia de modelos tradicionales en las prácticas evaluativas, con un claro 

énfasis en la memorización. Esta convergencia subraya la necesidad de transitar 

hacia enfoques más alineados con la Evaluación por Competencias. 

 

En referencia a los Aspectos Destacados de la Evaluación de los aprendizajes por 

Competencias: 

 

- Convergencia en la Importancia de la Aplicación Práctica: Se observa una 

convergencia de opiniones entre docentes y estudiantes en la importancia de la 

evaluación por competencias en la aplicación práctica de conocimientos y 

habilidades. 

- Brecha en la Aplicación Práctica de Elementos Fundamentales: A pesar del 

reconocimiento general de los aspectos destacados de la evaluación por 

competencias, la falta de aplicación práctica de elementos fundamentales entre 

algunos docentes revela una brecha en la implementación efectiva de este enfoque. 

 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones extraídas de la investigación realizada en la Universidad Popular 

del Cesar subrayan la importancia crucial de la autonomía en el aprendizaje y la 
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evaluación como pilares fundamentales en la formación de profesionales 

competentes. La observación detallada de las prácticas evaluativas revela la 

necesidad imperante de fortalecer la autonomía estudiantil, impulsando un enfoque 

centrado en el estudiante que promueva la participación activa y el control sobre su 

proceso de aprendizaje. Esta autonomía, enraizada en la legislación nacional y en 

los principios de la sociedad globalizada, emerge como un elemento esencial para 

alcanzar el éxito en la educación superior. 

Además, se destaca que la evaluación universitaria en esta institución va más allá 

de ser un mero sistema de calificación. Los resultados de la investigación evidencian 

que la evaluación se concibe como un proceso integral destinado a mejorar el 

rendimiento académico y el aprendizaje de los estudiantes. La implementación de 

estrategias pedagógicas efectivas, el fomento del pensamiento crítico y la 

participación activa resaltan la necesidad de un enfoque holístico en este ámbito. 

Aunque se reconoce la diversidad de recursos didácticos utilizados como una 

fortaleza, se subraya la importancia de una evaluación continua y estratégica para 

garantizar la coherencia y efectividad en su aplicación. 

Por último, la investigación revela la existencia de prácticas evaluativas efectivas, 

pero también identifica áreas de oportunidad y divergencias en las percepciones 

entre docentes y estudiantes. La brecha entre las definiciones tradicionales y más 

integrales de la evaluación por competencias destaca la necesidad de una revisión 

y alineación conceptual. Además, se resalta la importancia de la gestión proactiva 

de eventos externos que afectan el clima emocional, así como la implementación 

de la propuesta de evaluación del aprendizaje por competencias a nivel universitario 

desde una visión crítico-reflexiva, la cual requiere procesos de capacitación docente 

para su adecuada implementación. Estas conclusiones y recomendaciones 

pretenden guiar acciones concretas para mejorar las prácticas evaluativas y 
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promover la formación integral de los estudiantes en la Universidad Popular del 

Cesar. 
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Resumen 

 

El ejercicio de Ciberpolítica (Fernández, 2008) ha evolucionado desde el uso de los 

medios de comunicación tradicionales hacia el uso de plataformas digitales para 

facilitar la comunicación entre los ciudadanos y sus representantes. Esta evolución 

ha generado cambios en la forma en que se elaboran y emiten mensajes, con el fin 

de mantener a las personas informadas sobre el trabajo de los gobernantes y las 

instituciones involucradas en la democracia. 

 

En México, el Instituto Nacional Electoral (INE) es un organismo autónomo con la 

responsabilidad de llevar a cabo elecciones a nivel federal y estatal. Dado su papel 

relevante en el ejercicio democrático, el INE también tiene la obligación de 

establecer una comunicación constante con el público. Sin embargo, este 

organismo ha perdido credibilidad, especialmente entre la población más joven. 

La relación entre el INE y el Gobierno Federal actual (2018-2024) ha afectado la 

confianza que los jóvenes tienen en el organismo. El INE ha sido desacreditado 

previamente debido a acusaciones de fraude durante los procesos electorales. 

Según la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental (INEGI, 2021), 

la confianza de la ciudadanía hacia el Gobierno Federal es de 57%, mientras que 

hacia el INE es de 54%. Pero más allá de la historia política, ¿qué necesita el INE 
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para recuperar la confianza de la población? Aunque se reconoce que la ciudadanía 

se siente más cercana al uso de nuevas formas de comunicación, también es 

importante señalar que no todas las instituciones gubernamentales y autónomas 

han logrado conectarse con la población al emplear un lenguaje que genere la 

confianza y credibilidad esperadas. 

 

Este estudio utiliza la etnografía virtual (Hine, 2004) para recopilar mensajes 

publicados por el INE en Facebook, la plataforma digital más utilizada según la 

Asociación de Internet en México (2023). A través del Análisis Multimodal del 

Discurso (Kress y Van Leeuwen, 2011), se busca comprender cómo se utilizan las 

nuevas formas de comunicación institucional, principalmente visuales, con el 

objetivo de identificar posibles mejoras estratégicas que permitan recuperar la 

confianza de la ciudadanía en este organismo. 

 

Abstract 

 

The exercise of Cyberpolitics (Fernández, 2008) has evolved from the use of 

traditional media to the use of digital platforms to facilitate communication between 

citizens and their representatives. This evolution has generated changes in the way 

messages are prepared and issued, in order to keep people informed about the work 

of rulers and institutions involved in democracy. 

In Mexico, the National Electoral Institute (INE) is an autonomous body with the 

responsibility of carrying out elections at the federal and state levels. Given its 

relevant role in the democratic exercise, the INE also has the obligation to establish 

constant communication with the public. However, this body has lost credibility, 

especially among the younger population. 
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The relationship between the INE and the current Federal Government (2018-2024) 

has affected the trust that young people have in the organization. The INE has 

previously been discredited due to accusations of fraud during electoral processes. 

According to the National Government Impact Quality Survey (INEGI, 2021), citizen 

trust in the Federal Government is 57%, while towards the INE it is 54%. But beyond 

political history, what does the INE need to regain the trust of the population? 

Although it is recognized that citizens feel closer to the use of new forms of 

communication, it is also important to note that not all government and autonomous 

institutions have managed to connect with the population by using language that 

generates the expected trust and credibility. 

 

This study uses virtual ethnography (Hine, 2004) to collect messages published by 

the INE on Facebook, the most used digital platform according to the Internet 

Association in Mexico (2023). Through Multimodal Discourse Analysis (Kress and 

Van Leeuwen, 2011), we seek to understand how new forms of institutional 

communication, mainly visual, are used with the aim of identifying possible strategic 

improvements that allow us to regain the trust of citizens in this organism. 

 

Introducción 

 

A partir de la irrupción de las tecnologías y su gran avance a partir de los años 2000, 

la comunicación política ha experimentado importantes cambios para adaptarse a 

las demandas de la sociedad. Los mensajes políticos ya no pueden ser estáticos y 

uniformes, sino que deben adaptarse a contextos específicos. Como señala 

Touraine (1997), la política necesita mensajes adaptados a situaciones concretas y 

a públicos específicos. Esto implica tener en cuenta las particularidades de cada 
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audiencia y las características del entorno en el que se desarrolla la comunicación 

política. 

 

Una de las principales transformaciones en la comunicación política contemporánea 

es el uso de soportes digitales para la difusión de mensajes. Las conocidas como 

redes sociales, los sitios web y otras plataformas digitales se han convertido en 

herramientas fundamentales para establecer un diálogo directo y en tiempo real con 

la ciudadanía. Como afirma Castells (2009), los soportes digitales han transformado 

radicalmente la comunicación política al permitir una interacción constante y 

bidireccional entre políticos y ciudadanos. 

 

Esta nueva forma de comunicación política ha completado el ciclo de la 

comunicación al facilitar una retroalimentación inmediata entre los emisores y los 

receptores de los mensajes. Ahora, los ciudadanos tienen la posibilidad de expresar 

sus opiniones, plantear preguntas y participar activamente en los debates políticos. 

Como sostienen Rúas y Capdevila (2017), la comunicación política contemporánea 

se caracteriza por la interactividad y la participación ciudadana, lo que supone una 

transformación profunda en la relación entre gobernantes y gobernados. 

 

La inmediatez, la hipertextualidad y la multimodalidad (Landow, 2009) son 

elementos clave de la comunicación política contemporánea. La inmediatez se 

refiere a la capacidad de transmitir y recibir información de manera instantánea, 

gracias a las tecnologías digitales. La hipertextualidad permite la interconexión de 

información a través de enlaces, lo que facilita una navegación más profunda y 

completa. Por su parte, la multimodalidad implica el uso de diferentes formas de 

comunicación, como texto, imágenes, videos y sonidos, para transmitir mensajes 

políticos de manera más efectiva y persuasiva. 
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Además, la comunicación política contemporánea debe tener en cuenta a los 

públicos “nuevos”, es decir, las generaciones más jóvenes que están más 

familiarizadas con las tecnologías digitales y tienen diferentes expectativas en 

términos de participación política. Es esencial adaptar los mensajes y las estrategias 

de comunicación para llegar a estos públicos y fomentar su participación activa en 

los asuntos políticos. 

 

En la era de la información, la relación entre comunicación y democracia es más 

importante que nunca. Esta vinculación surge de la necesidad de mantener a la 

población informada y de garantizar la libre expresión de opiniones en una sociedad 

democrática. Las estructuras de poder en una democracia están intrínsecamente 

ligadas a la política y la comunicación. Como afirmó Dahl (1998), la clave de la 

democracia es la continua responsabilidad de los gobernantes ante los gobernados. 

Esta responsabilidad solo puede lograrse a través de una comunicación efectiva, 

donde la información fluye libre y abiertamente entre los gobernantes y los 

gobernados. En este contexto, los medios de comunicación juegan un papel crucial 

como intermediarios en la transmisión de esta información. 

 

La comunicación institucional es fundamental en la construcción de una democracia 

sólida y eficaz. Según Grunig y Hunt (1984), la comunicación institucional permite a 

las organizaciones gestionar relaciones con sus públicos, y es esencial para el 

funcionamiento de las instituciones democráticas. En otras palabras, la 

comunicación efectiva es esencial para mantener la confianza y el apoyo del público 

en las instituciones gubernamentales. Sin embargo, en los últimos años, los medios 

tradicionales han perdido la confianza del público. Según el Informe de la Digital 

News Report de 2021, solo 29% de los encuestados confía en las noticias que ven 
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en la televisión y 23% en las que leen en los periódicos. Esta disminución de la 

confianza ha llevado a un cambio en la forma en que las personas obtienen su 

información. 

 

Con el advenimiento de las redes sociales, el escenario sociodigital se ha convertido 

en el espacio principal para la expresión pública. Como señala Castells (2012), “las 

redes sociales han proporcionado a las personas las herramientas para expresar 

sus opiniones y participar en debates públicos de una manera que no era posible 

antes”. Esto ha permitido a los ciudadanos convertirse en participantes activos en 

la democracia, en lugar de ser simples espectadores. En este escenario cambiante, 

la comunicación gubernamental se ha vuelto más importante que nunca. Según 

Hallahan, Hotlzhausen, Ruler y Vercic (2007), “la percepción pública de las 

instituciones gubernamentales está fuertemente influenciada por lo que se 

comunica sobre ellas”. Esto subraya la necesidad de que los gobiernos se 

comuniquen de manera efectiva y transparente con el público. 

 

En México, En 1989, se creó el Instituto Federal Electoral (IFE) como un organismo 

autónomo encargado de garantizar elecciones libres y equitativas en México. Su 

creación fue un paso importante hacia la consolidación de la democracia 

representativa en el país. El IFE se encargó de organizar y supervisar elecciones 

presidenciales, legislativas y locales, asegurando la transparencia y la imparcialidad 

en el proceso electoral. En 1995, se establecieron los Organismos Públicos Locales 

Electorales (OPLEs), con el objetivo de descentralizar y fortalecer el sistema 

electoral, estos organismos se encargan de organizar y supervisar las elecciones 

locales en cada estado de México. Esta descentralización permitió una mayor 

participación ciudadana en los procesos electorales y una mayor cercanía entre los 

ciudadanos y las autoridades electorales. 
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En 2014, el IFE se transformó en el Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo 

de fortalecer su función como órgano rector de la democracia en el país. Como parte 

de esta transformación, el INE implementó acciones específicas para difundir su 

función y acercarse a la ciudadanía. Estas acciones incluyen campañas de 

información y educación cívica, así como la promoción de la participación ciudadana 

en los procesos electorales. El INE se acerca a la ciudadanía de diversas maneras 

para garantizar la transparencia y la confianza en los procesos electorales, una de 

estas formas es a través de la difusión de información clara y accesible. El INE utiliza 

diferentes canales de comunicación, como su página web, redes sociodigitales y 

medios de comunicación tradicionales, para informar a la ciudadanía sobre los 

procesos electorales, los derechos y responsabilidades ciudadanas, y la 

importancia de la participación activa en la vida democrática del país. 

 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del INE por acercarse a la ciudadanía, 

existen tendencias, prejuicios y estereotipos por parte del receptor del mensaje. 

Estos pueden influir en la forma en que la ciudadanía percibe y entiende la 

información proporcionada por el INE. Es importante reconocer estos sesgos y 

trabajar en su superación, promoviendo una comunicación inclusiva y abierta que 

llegue a todos los sectores de la sociedad. Por lo anterior, es que la credibilidad 

institucional se convierte en un aspecto fundamental para el correcto 

funcionamiento de cualquier organismo de representación y gobierno. Sin embargo, 

en los últimos años se ha observado una disminución en la confianza de los jóvenes 

hacia las autoridades y organismos de representación. 

 

Los jóvenes, en particular, han dejado de confiar en las instituciones y organismos 

que representan al gobierno. Esta falta de confianza puede atribuirse a diferentes 
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factores, como la percepción de corrupción, la falta de transparencia y la distancia 

percibida entre los jóvenes y las autoridades. Según un estudio realizado por el 

Centro de Investigación y Docencia Económicas (Pedroza, 2004), la falta de 

credibilidad en las instituciones y en los actores políticos se ha vuelto una constante 

entre los jóvenes mexicanos.  

 

El conflicto entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Gobierno Federal se ha 

intensificado en los últimos tiempos, alzándose como un asunto de relevancia en la 

esfera política y social mexicana. Este enfrentamiento gira en torno a la Reforma 

Electoral, el presupuesto y la autonomía del INE, y la interferencia del Ejecutivo en 

los procesos electorales. Una de las cuestiones más polémicas es el denominado 

'Plan B' de la Reforma Electoral. Dicho plan impide al INE presentar al Congreso 

propuestas de reforma a las leyes electorales, esta medida ha sido criticada por 

diversos sectores que argumentan que limita la capacidad del INE de desempeñar 

su papel como organismo autónomo encargado de la organización de las 

elecciones. Este plan B, de ser implementado, significaría una alteración 

significativa en la forma en que se gestionan las elecciones en México. 

 

Otro aspecto preocupante es la reducción del presupuesto y personal del INE, así 

como del número de oficinas a lo largo del territorio nacional. Dicha medida se 

percibe como un intento de debilitar al organismo electoral y limitar su capacidad 

para llevar a cabo elecciones libres y justas (Rojas, 2023). La reducción de la 

infraestructura electoral podría tener graves consecuencias para la democracia en 

México, dificultando el acceso al voto en áreas remotas y marginadas del país. 

 

En respuesta a estas acciones, el INE, en su calidad de organismo autónomo, ha 

llamado la atención al Ejecutivo para evitar hablar de los aspirantes presidenciales 
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en sus conferencias matutinas. El INE sostiene que estas menciones pueden sesgar 

la opinión pública y desequilibrar el campo de juego en las elecciones 

presidenciales. Esta es una cuestión delicada, ya que pone de manifiesto la tensión 

entre la libertad de expresión del Ejecutivo y la necesidad de garantizar unas 

elecciones equitativas. Además, cuando se han hecho pronunciamientos sobre 

dichos aspirantes, el INE ha pedido el retiro de la difusión de material de estas 

conferencias en Internet. La difusión de estas declaraciones, argumenta el INE, 

puede influir en la opinión pública y alterar el proceso electoral. Sin embargo, esta 

solicitud ha generado controversia, ya que algunos consideran que podría limitar la 

transparencia y el derecho a la información. 

 

Metodología 

 

Este proyecto utilizará una metodología cualitativa que permitirá analizar la 

interacción del Instituto Nacional Electoral con su audiencia a través de su página 

de Facebook oficial. Para ello, se utilizará el método de etnografía virtual, que 

consiste en el estudio y análisis de diversas interacciones en un entorno digital. La 

técnica que se aplicará en este proyecto es el análisis multimodal del discurso, el 

cual tiene como objetivo comprender los significados que se transmiten a través de 

los textos e imágenes utilizados en el contexto ideológico del INE. Este enfoque 

permitirá identificar los diferentes factores que influyen en la comunicación, como la 

perspectiva del Gobierno Federal, la respuesta de las audiencias digitales y los 

lenguajes específicos utilizados en Internet. 

 

El objetivo final de este proyecto es desarrollar una propuesta de comunicación 

estratégica que permita mejorar la comunicación institucional del INE en el ámbito 

digital. La intención es aumentar la credibilidad de las audiencias, tomando en 



 

3141 
 

cuenta las particularidades de este contexto virtual. Para llevar a cabo la 

investigación, se realizará un análisis de la página de Facebook oficial del INE, 

evaluando el contenido difundido por el Instituto, las interacciones de la audiencia, 

los comentarios recibidos y las tendencias de participación. Se recopilará y 

sistematizará la información relevante y se emplearán técnicas de análisis 

cualitativo para identificar los patrones, temas recurrentes y los discursos 

predominantes. 

 

Además, se utilizarán herramientas de análisis del discurso para interpretar y 

comprender los mensajes que se transmiten a través de los textos y las imágenes 

utilizadas en la comunicación del INE. Esto permitirá identificar las fortalezas y 

debilidades en la forma en que el Instituto se comunica con su audiencia, y a partir 

de ello, proponer estrategias de mejora. 

 

Resultados 

 

Una de las principales situaciones encontradas en la exploración de las 

publicaciones seleccionadas fue el hallazgo de quejas de los usuarios, puesto que 

se publica información sin la debida explicación o contexto, lo que provoca confusión 

y desconfianza en la ciudadanía. Muchas veces, los comunicados del INE son 

técnicos y de difícil comprensión para el público en general, lo que genera una 

brecha entre la institución y la ciudadanía. 

 

Otro aspecto preocupante es la falta de interacción en la página de Facebook del 

INE. A pesar de tener una amplia presencia en redes sociales, el INE no responde 

o interactúa con los comentarios de los usuarios, lo que da la impresión de que no 

se toman en cuenta las opiniones o preocupaciones de la ciudadanía. 
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Estas deficiencias en la comunicación han llevado a que las personas piensen que 

el INE es corrupto. La falta de transparencia y claridad en sus acciones ha generado 

un ambiente propicio para la propagación de teorías de conspiración y 

desinformación. Esta percepción de corrupción afecta la confianza de la ciudadanía 

en el INE y pone en riesgo la credibilidad de sus procesos electorales. 

 

Además, existe un desconocimiento generalizado sobre el uso del presupuesto del 

INE. La ciudadanía coloca al INE comentarios donde lo nombran como “parásitos” 

que se benefician de los recursos públicos sin que se tenga una noción clara de en 

qué se invierte ese dinero. La falta de información sobre el destino de los recursos 

contribuye a la desconfianza y al sentimiento de que el INE no rinde cuentas a la 

ciudadanía. 

 

Conclusiones 

 

La presente investigación ha permitido llegar a algunas conclusiones. En primer 

lugar, se ha observado que la comunicación del INE se ha limitado principalmente 

a mostrar actividades diarias, sin proporcionar información clara y detallada sobre 

sus funciones y responsabilidades. Esto ha llevado a que la ciudadanía tenga un 

conocimiento limitado sobre el trabajo y las decisiones del INE, lo que afecta su 

percepción y confianza en la institución. 

 

Otra conclusión relevante es la falta de una política que regule el sentido de la 

comunicación institucional del INE. Esto ha resultado en una falta de coherencia y 

consistencia en los mensajes transmitidos, lo que dificulta que la población se 

mantenga informada de manera adecuada. Es necesario establecer lineamientos 
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claros que definan los objetivos y el tono de la comunicación del INE, con el fin de 

garantizar una difusión efectiva y comprensible para la ciudadanía. 

 

En cuanto a la comunicación en las redes sociales, se ha identificado que la 

construcción de los mensajes del INE en Facebook se basa principalmente en 

imágenes y texto, pero con terminología y elementos que probablemente no sean 

identificativos para los seguidores. Esto puede generar confusión y dificultad para 

comprender la información transmitida. Es importante adaptar los mensajes a un 

lenguaje claro y accesible, evitando tecnicismos y utilizando ejemplos o analogías 

que faciliten la comprensión por parte de la ciudadanía. 

 

Por último, se ha concluido que el uso de las redes sociodigitales por parte del INE 

debe ir más allá de ser un refuerzo para actividades y fotografías institucionales. Es 

fundamental aprovechar estas plataformas como canales efectivos de 

comunicación bidireccional, donde se pueda interactuar con los usuarios, responder 

preguntas, aclarar dudas y fomentar la participación ciudadana en los procesos 

electorales y decisiones institucionales. 

 

En resumen, el proyecto del INE y su comunicación ha destacado la necesidad de 

mejorar la forma en que el INE se comunica con la ciudadanía. Se requiere una 

mayor transparencia, coherencia y accesibilidad en los mensajes, así como una 

utilización más efectiva de las redes sociodigitales para promover la participación 

ciudadana e informar de manera clara y comprensible sobre las funciones y 

decisiones del INE. Estas conclusiones son fundamentales para fortalecer la 

confianza y la legitimidad de la institución en el contexto democrático de México. 
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Resumen 

El objetivo de esta investigación este orientada a describir y analizar los factores 

que inciden en el proceso de internacionalización de las pequeñas y medianas 

empresas (Pymes); el impacto que en ellas ha tenido la firma de tratados 

comerciales; y la participación de las instituciones gubernamentales en la 

preparación de las Pymes para que accedan a los procesos de exportación. Para lo 

cual, en esta ponencia hablaremos de los diversos factores que influyen en el 

proceso de internacionalización de las empresas en su totalidad, lo que está 

determinado por diversos elementos que ayudan a identificar el desempeño 

sectorial de las empresas exportadoras y que cada una de las empresas tienen 

diferentes condiciones que varían en función a su tamaño y rama de actividad. Para 

ello se retomó el método descriptivo, explicando y considerando diversos artículos 

relacionados con el tema para presentar lo más relevante sobre el mismo. 

Concluimos que en la actualidad hace falta contar con datos que sean de interés 

para las empresas que deseen iniciar su proceso exportador, así como servir de 

base para futuros estudios sobre este tema, además de que los apoyos que da el 

sector para tal fin sean mayormente difundidos. 

Palabras Claves: Pymes, desafíos, crecimiento, internacionalización 

Abstract 

The objective of this research is aimed at describing and analyzing the factors that 

affect the internationalization process of small and medium-sized companies 

(SMEs); the impact that the signing of trade agreements has had on them; and the 
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participation of government institutions in preparing SMEs to access export 

processes. To this end, in this presentation we will talk about the various factors that 

influence the internationalization process of companies in their entirety, which is 

determined by various elements that help to identify the sectoral performance of 

exporting companies and that each of the Companies have different conditions that 

vary depending on their size and branch of activity. To do this, the descriptive 

method was used, explaining and considering various articles related to the topic to 

present the most relevant information about it. We conclude that currently it is 

necessary to have data that is of interest to companies that wish to start their export 

process, as well as serve as a basis for future studies on this topic, in addition to the 

fact that the support that the sector gives for this purpose is mostly spread. 
 

Keys words: SMEs, challenges, growth, internationalization 
 

Introducción 

El objetivo de este trabajo está orientado a describir y analizar los factores que 

inciden en el proceso de internacionalización de las pequeñas y medianas empresas 

(Pymes); el impacto que en ellas ha tenido la firma de tratados comerciales; y la 

participación de las instituciones gubernamentales en la preparación de las Pymes 

para que accedan a los procesos de exportación. Para lo cual, en esta ponencia 

hablaremos de los diversos factores que influyen en el proceso de 

internacionalización de las empresas en su totalidad, lo que está determinado por 

diversos elementos que ayudan a identificar el desempeño sectorial de las 
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empresas exportadoras y que cada una de las empresas tienen diferentes 

condiciones que varían en función a su tamaño y rama de actividad. Para ello se 

retomó el método descriptivo, explicando y considerando diversos artículos 

relacionados con el tema para presentar lo más relevante sobre el mismo. 

Concluimos que en la actualidad hace falta contar con datos que sean de interés 

para las empresas que deseen iniciar su proceso exportador, así como servir de 

base para futuros estudios sobre este tema, además de que los apoyos que da el 

sector para tal fin sean mayormente difundidos. 

 

Los criterios que se usan para clasificar a las Pymes son diferentes en cada país, 

sin embargo, uno muy común es aquel que diferencia la cantidad de empleados, 

según el rubro o sector, y también suele tomarse como dato cuánto facturan al año, 

por ejemplo, según la cantidad de empleados,  en el Diario Oficial de la Federación 

el 30 de junio de 2009, se determinó lo siguiente: Micro: Se trata de empresas que 

tienen hasta 10 trabajadores. Además, sus ventas anuales no deben superar los 4 

millones de pesos, el número de empleados está comprendido entre 11 a 30 

trabajadores, con una facturación anual entre los 4 hasta los 100 millones de pesos. 

Para los sectores industriales y de servicios, se consideran hasta 50 empleados. 

Mediana: Son aquellas empresas que tienen entre 31 a 100 trabajadores en el 

sector del comercio, y que poseen ventas anuales desde los 100 millones hasta los 

250 millones de pesos. En el sector de servicios, el número de trabajadores se 

amplía de 51 a 100 y, en la industria, de 51 a 250 empleados. Es así como se da la 

evolución de una Pymes, de micro a pequeña, de pequeña a mediana, y de mediana 

a grande.  

 

En las economías de los países se reconoce la importancia, influencia y aportes 

tienen las Pymes en el desenvolvimiento del desarrollo y crecimiento económico, es 
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decir su injerencia en la generación de empleos, su importancia social, su influencia 

política y su impacto económico, lo que se consideran similar a las de las grandes 

empresas. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), se estima que de los 4.2 millones de unidades empresariales que existen, 

el 99.8% corresponde a Pymes; siendo este segmento generador del 42% del PIB 

y del 78% del empleo nacional. Es importante considerar que el 95.4 por ciento de 

las Pymes mexicanas son microempresas, mientras que un 3.6 por ciento son 

pequeñas empresas. Luego, en un porcentaje más bajo, tenemos a las medianas 

empresas, que representan un 0.8 por ciento de las Pymes. El apoyo a las Pymes 

impulsa el desarrollo nacional dado que por su dinamismo tienen grandes 

posibilidades de crecer y generar empleos; además, incorporan nuevas tecnologías 

con relativa facilidad y contribuyen al desarrollo local y regional por sus efectos 

multiplicadores. Además, de 1999 a 2009 el número de estas unidades económicas 

registró un crecimiento de 80% (Hernández y Hernández, 2013). 

Metodologia 

Para lograr lo anterior se consideran los siguientes objetivos: 1) Determinar los 

principales factores que influyen en el proceso de internacionalización de las Pymes, 

así como las actividades que las empresas realizan para lograrlo, 2) Verificar si 

existe alguna relación entre el establecimiento de los tratados comerciales con 

Norteamérica, y con la Unión Europea, en la internacionalización de las Pymes, 3) 

Resaltar la importancia de las instituciones gubernamentales en el proceso de 

internacionalización, preparación y fomento de las Pymes exportadoras. 

Respecto al método utilizado, se retomó el descriptivo, que intenta representar cómo 

son los hechos; explicando, y facilitando la interpretación de los procesos en el 

contexto empresarial.  

Resultados 

Situación actual 



 

3150 
 

En la elaboración del presente apartado la información presentada parte de las 

empresas pequeñas y medianas con actividad exportadora, pertenecientes a los 

sectores productivos más representativos, tomando como referencia la información 

registrada en el Banco Nacional de Comercio Exterior de México, para en su 

momento poder validar la información recabada en el transcurso de la investigación. 

México en los años ochenta inició la implementación de una política económica 

basada en la apertura comercial, con la cual se buscó impulsar el desarrollo 

industrial por medio de la transferencia de tecnología proveniente de la Inversión 

Extranjera Directa (IED), este modelo es conocido como "Learning through Trading". 

Si bien se tuvieron diversos logros de gran relevancia para el país, como el 

desarrollo de la industria automotriz y aeroespacial, los resultados fueron mixtos en 

áreas como apertura comercial, desarrollo de empresas nacionales, competitividad, 

productividad, integración de la industria mexicana en las cadenas globales de valor 

y en el desarrollo regional. 

Por medio de esta política, México logró consolidarse como un actor relevante en la 

escena internacional, convirtiéndose en uno de los polos productivos y logísticos en 

el mundo. En 2019, el país se posicionó como el décimo exportador más grande del 

mundo, mientras que en 2018 ocupaba la decimotercera posición como economía 

más grande del mundo. Complementando estos datos, también se consolidó como 

el segundo proveedor de bienes de tecnología avanzada (ATPs por sus siglas en 

inglés) de EEUUAA y como el principal exportador de manufacturas de la región, 

contribuyendo con más del 60% de este rubro en toda América Latina. Entre otros 

efectos positivos de esta apertura se encuentran los crecientes y constantes flujos 

de IED que ha recibido el país, que a su vez se le asocian beneficios como la 

transferencia de tecnología, la adopción de mejores prácticas, la capacitación y el 

establecimiento de nuevas industrias en el país (BANCOMEXT, 2020-2024). 
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Así, la implementación del modelo de apertura comercial y de maquila permitió la 

industrialización de algunas zonas del país, como la región de la frontera norte y el 

Bajío, mediante la atracción de IED en ciertos sectores productivos. El aumento de 

la inversión de manera gradual propició el desarrollo de corredores industriales en 

sectores de baja tecnología en un principio, que en décadas posteriores se 

convirtieron en sectores de alta tecnología. Sin embargo, este modelo ha 

encontrado un límite en su grado de integración nacional, derivado principalmente 

del bajo nivel de transferencia tecnológica y del crecimiento marginal en las 

capacidades de la mano de obra que opera bajo este esquema (BANCOMEXT, 

2020-2024). 

Para (BANCOMEXT, 2020-2024), a pesar de los logros, esta política ha sido 

insuficiente para impulsar el crecimiento de la economía nacional a su máximo 

potencial, así como para reducir la desigualdad de ingresos entre la sociedad y crear 

un México más próspero. Una de las principales razones de este fracaso fue la falta 

de una política industrial que complementara esta apertura comercial e impulsará el 

desarrollo y competitividad de las empresas nacionales, misma que debió haberle 

brindado las herramientas para ser más competitivas y productivas en las vísperas 

de un mundo globalizado. Como consecuencia de la ausencia de una política 

industrial se encuentra: i) alta concentración de las exportaciones en un solo 

destino; ii) déficit comercial en la mayoría de los tratados comerciales firmados; iii) 

bajos niveles de contenido nacional en las exportaciones de manufacturas; iv) 

rezago en la competitividad productiva; v) altos niveles de inequidad nacional; vi) 

incipiente inversión en actividades de I+D+i. 

Ante las limitaciones de las políticas de apertura comercial aplicadas en años 

anteriores, una de las tareas centrales del actual gobierno es la de fortalecer el 

mercado interno, mediante programas sectoriales, proyectos regionales y obras de 

infraestructura, pero también facilitando el acceso al crédito a las Pymes de forma 
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incluyente. Esto generará una política de recuperación salarial y una estrategia de 

creación masiva de empleos productivos, permanentes y bien remunerados. 

México es una de las economías más abiertas en el mundo por: el número de 

acuerdos comerciales (12) que le dan acceso preferencial a 46 países, que en su 

conjunto representan más de 2/3 de la economía global; el número de socios 

comerciales a nivel mundial, mismo que asciende a 225 países y por el porcentaje 

que representa el comercio total como proporción del PIB, el cual asciende a 75%  

(BANCOMEXT, 2020-2024). 

A pesar de esta apertura comercial y de ser uno de los líderes manufactureros a 

nivel mundial, incluida la manufactura de productos avanzados, México presenta un 

déficit comercial con más de la mitad de sus socios comerciales. Aunado a esto, sus 

exportaciones y superávit están concentrados en EEUUAA (76% exportaciones y 

82% superávit), mientras que el resto de los socios comerciales con superávit (101 

países) contribuyeron con el 18% en 2019. Salvo por Canadá y Colombia, ninguno 

de estos socios tiene una participación superior al 1% del superávit de México, esta 

cifra es equivalente a 316 millones de dólares (mdd) de superávit promedio por socio 

comercial (BANCOMEXT, 2020-2024). 

En la estructura del comercio del país se observa que el déficit es liderado por 

países con los que no se cuenta con un tratado comercial. Particularmente, el déficit 

se concentra en países del sudeste asiático, encabezados por China, con una 

participación del 42%. 

A raíz de la entrada en vigor del TLCAN, el intercambio comercial entre EEUUAA y 

México se incrementóde manera exponencial. En años recientes, el estrecho 

vínculo entre México y EEUUAA en materia de comercio exterior obedece a la 

creciente integración que experimentan los procesos productivos de ambos países. 

A partir de la crisis financiera de 2008-2009, este vínculo cobró mayor intensidad, 
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como lo muestra el comportamiento del sector automotriz mexicano, el más 

relevante del intercambio bilateral de manufacturas. 

Para el periodo 2000-2008, el grado de respuesta de las exportaciones mexicanas 

ante un cambio de las ventas externas estadounidenses (elasticidad) fue de 0.60, 

lo cual significa que, ante una variación de 1.0% en las exportaciones de EEUUAA, 

las exportaciones mexicanas experimentarían un cambio de 0.60%. Sin embargo, 

para el periodo 2008-2017 la elasticidad de las exportaciones mexicanas aumentó 

a 0.95%, lo que refleja la creciente integración de las cadenas productivas de ambas 

economías (BANCOMEXT, 2020-2024). 

Con relación a la incidencia del consumo personal en EEUUAA sobre las 

exportaciones mexicanas, en el periodo 2000-2017 se observa una elasticidad de 

1.6, lo cual denota una elevada sensibilidad de las exportaciones mexicanas al 

comportamiento de esta variable macroeconómica. En efecto, un incremento de 

1.0% en el consumo estadounidense se traduce en un aumento de 1.6% en las 

exportaciones mexicanas, sin que se aprecien cambios significativos en esta 

proporción a lo largo del periodo (BANCOMEXT, 2020-2024). 

En este contexto, la oportunidad consiste en continuar aprovechando las ventajas 

competitivas que le da a México formar parte del bloque comercial más grande del 

mundo, el de América del Norte, capitalizar los cambios en las reglas de origen del 

T-MEC a favor del país y utilizar estas fortalezas para incrementar la presencia 

comercial de México en otros mercados. Buscando así balancear el comercio 

mexicano con el sudeste asiático y alcanzar la consolidación en mercados naturales 

como la Unión Europea y América Latina, y comenzar a trabajar en mercados 

menos comunes para el país como lo son África y Oceanía. El reto se basa en 

apoyar a las empresas mexicanas en la capitalización de estas oportunidades de 

una manera consistente y sostenible, todo esto con la finalidad de promover el 
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crecimiento económico, un desarrollo incluyente y sostenible que ayude a resolver 

las distintas brechas existentes en el país y deje un legado para las generaciones 

futuras. 

La producción de bienes en México, especialmente la destinada a la exportación, 

se caracteriza por tener un bajo nivel de contenido nacional, el cual apenas asciende 

al 25% del valor total de los bienes, y una alta dependencia de insumos intermedios 

importados (76% de las importaciones). Aunado a esto, existe una incipiente 

participación por parte de las Pymes en las cadenas de valor, la cual asciende a 

4.6% (BANCOMEXT, 2020-2024). 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE, 2018), 52% de las Pymes no 

adquieren, adaptan, generan, patentan, desarrollan o venden tecnología. De las 

Pymes que si lo hacen, el 26% genera o desarrolla tecnología propia para el uso 

exclusivo de la empresa, y solamente el 9% patenta los productos o tecnologías 

desarrolladas.Entre 2016 y 2017, solo el 13% de las Pymes introdujo algún tipo de 

innovación al mercado. 

Por lo que, el financiamiento, la capacitación y la asistencia técnica son 

fundamentales para fortalecer a las empresas mexicanas, especialmente a las 

Pymes. La implementación de programas ad hoc a las necesidades de las empresas 

será vital para que puedan incrementar su competitividad y productividad. En 

complemento a estas acciones, la vinculación con empresas tractoras, locales e 

internacionales, permitirá identificar las oportunidades de negocio, los estándares y 

requerimientos de las empresas y, con base en ello, establecer programas de 

encadenamiento productivo y desarrollo tecnológico que permitan integrar a un 

mayor número de empresas a las cadenas de valor (ENAPROCE, 2018). 
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En las últimas décadas, el crecimiento económico de México se ha ubicado en 

niveles muy bajos, con respecto a países emergentes con características similares. 

Entre el año 2000 y 2017, la productividad de losfactores de México tuvo una caída 

anual promedio del 0.9%. En contraste con los países miembros de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2017), México presentó 

uno de los niveles de variación más bajos, ubicándose en el lugar 43 de 45, en el 

ranking publicado por la OCDE en 2017. En esta misma línea, en un análisis 

realizado por McKinsey Group, se identificó que la caída en la productividad 

nacional está liderada por las Pymes, mientras que las empresas grandes si han 

presentado un avance en este rubro en los últimos años. Así, de acuerdo a 

McKinsey Global Institute (2014) el avance en productividad está impulsado por las 

grandes empresas multinacionales con presencia en México, mientras que las 

empresas locales mostraron un rezago considerable en la materia. 

La problemática de la productividad se magnifica a nivel de las Pymes, las cuales 

presentan una gran diferencia, misma que crece constantemente, con respecto a 

las grandes empresas. En 2003, la productividad de las grandes empresas era en 

promedio 3.5 veces mayor a la productividad de las Pymes, mientras que en 2013 

ya fue 4.9 veces mayor. Las Pymes son las principales generadoras de empleos a 

nivel nacional y,por lo tanto, del ingreso de la mayoría de las familias mexicanas, 

por lo que esta situación es de gran importancia para la economía mexicana y para 

el bienestar de su población, según el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM, 

2016). 

Entre las principales causas de este rezago, particularmente en las Pymes, se 

identifican: i) bajosniveles de adopción tecnológica; ii) bajos niveles de capacitación 

del capital humano; iii) falta de indicadores de desempeño que permitan medir la 

eficiencia; iv) carencia de información que les permita tomar decisioneso identificar 

nuevas oportunidades; v) limitadas habilidades gerenciales. Estos factores tienen 

https://www.mckinsey.com/mgi/overview
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un impacto directo en la supervivencia y crecimiento de las Pymes, entre las razones 

más comunes para el cierre de éstas se encuentran fallas como: i) determinación 

equivocada de precios; ii) confusión en las ventas; iii) fugas de efectivo o robo 

hormiga. Todos estos factores, los cuales implican la muerte del 70% de las Pymes 

antes de cumplir 5 años de vida, podrían evitarse al invertir en tecnologías de la 

información en la empresa (INEGI, 2015). 

Todos los puntos mencionados anteriormente son de gran importancia para 

incrementar la vida de las Pymes y asegurar su crecimiento, pero dentro de estos, 

la adopción tecnológica y la capacitación son los que tienen un mayor impacto en la 

productividad de las empresas, ya que estos factores propician la eficiencia en los 

procesos internos, reducen los errores y generan nuevas oportunidades de negocio. 

En México, se requieren soluciones sencillas y prácticas que estén al alcance de los 

sectores más rezagados, como por ejemplo las Pymes, para reducir costos y ofrecer 

apoyo en la implementación de tecnologías de información y la capacitación 

relacionada a este rubro. El papel de la banca comercial en países en desarrollo es 

especialmente limitado, lo que restringe el acceso al crédito de un sector importante 

de la población, especialmente a las Pymes. 

El sistema financiero mexicano, pese a sus fortalezas en términos de capitalización 

y liquidez, no logra incrementar su nivel de penetración entre la población, al tiempo 

que no logra satisfacer las necesidades de financiamiento que requieren las 

empresas, especialmente las Pymes, para el desarrollo del país. 

En 2019, el 94% de las exportaciones mexicanas correspondieron a manufacturas 

y presentaron un crecimiento de 3% con respecto al año anterior. Así, el valor de 

mercado de las cadenas globales de valor en México ascendió a 352 mil millones 

de dólares (mmdd) en 2019. Esta cifra es equivalente al 81% del valor de las 

exportaciones totales del país en el mismo periodo. Comparándolo con el PIB del 
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país, esta cifra es superior al 35%, lo cual representa una gran oportunidad para el 

desarrollo económico del país. Sin embargo, el impacto del sector en la economía 

mexicana es limitado debido a que: 

 Existe una alta dependencia de insumos intermedios importados, los cuales 

representan el 77% de las importaciones; 

 El consumo intermedio nacional en las exportaciones es del 25%; 

 Se tiene una baja participación de las Pymes en las cadenas de valor (4.6% 

de las Pymes) (ENAPROCE, 2015). 

Aunado a la alta participación de los bienes intermedios, se tiene una baja 

participación en el diseño, producción e importación de bienes de capital, 

especialmente de aquellos utilizados en el proceso productivo industrial. Esta 

situación limita la capacidad de las empresas mexicanas de insertarse en las 

cadenas de valor global (BANCOMEXT, 2020-2024). 

Existen diversos factores que limitan la inserción de las empresas en las cadenas 

globales de valor, entre éstos destacan: i) falta de información; ii) problemas de 

calidad; iii) problemas de escalabilidad; iv) problemas de financiamiento; v) bajo 

nivel de profesionalización de las empresas. El financiamiento, la capacitación y la 

asistencia técnica son fundamentales para fortalecer a las empresas mexicanas, 

especialmente a las Pymes. 

En México, las Pymes generan casi tres cuartas partes (74%) de las fuentes de 

empleo del país. A pesar de ello, su participación en la Producción Bruta Total es 

de solamente el 35%. Entre los diversos problemas que tienen las Pymes 

encontramos la falta capacitación de sus empleados, de acuerdo con la Encuesta 

Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas- 2018 (ENAPROCE, 2018).  En 2017 solamente el 15% de las MiPyMEs 
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impartió capacitación a sus trabajadores. Además, en lo que respecta a la 

administración de las Pymes, el 67% no monitorea indicadores de desempeño 

(BANCOMEXT, 2020-2024). 

De acuerdo con el extinto Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM, 2016), en 

la mayoría de las Pymes los emprendedores carecen de habilidades gerenciales y 

no han recibido capacitación sobre cómo iniciar un negocio, cómo identificar 

oportunidades de negocios, evaluar la viabilidad de mercado, garantizar 

financiamiento para el crecimiento de la empresa, entre otras limitantes. En general, 

los emprendedores en México no cuentan con experiencia en gestión empresarial, 

sino que aprenden mediante el ensayo y error. Así, la falta de conocimiento es una 

de las barreras, no sólo al crecimiento, sino que también a la supervivencia de las 

empresas Pymes. Lo anterior se ve reflejado en el hecho de que sólo el 5% de las 

Pymes forman parte de las cadenas globales de valor, y 35% señalan que se debe 

a que no tienen información de cómo hacerlo. 

En (BANCOMEXT, 2020-2024) se indica que para brindar capacitación y asistencia 

técnica a las Pymes exportadoras y generadoras de divisas e instituciones 

financieras no bancarias, y con la finalidad de incrementar la penetración del crédito 

en el sector privado, se implementarán las siguientes estrategias: i) La primera de 

ellas busca robustecer la oferta de cursos en materia de gestión empresarial, 

eficiencia operativa y gobierno corporativo, para incrementar la productividad, 

permanencia y acceso al crédito de las Pymes. ii) La segunda se enfoca en 

programas de capacitación de las IFNBs para que puedan convertirse en 

intermediarios financieros de BANCOMEXT.  

Conclusiones y recomendaciones finales 

La presente investigación aún tiene que profundizarse debido a que es imposible 

realizar una inferencia estadística a partir de las observaciones realizadas debido a 
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que tiene su origen en un estudio descriptivo. Las Pymes Exportadoras hacen 

alguna adaptación a los productos que exportan y cuentan con políticas de calidad 

en los procesos de producción además de que es necesario tener planes para el 

manejo de conflictos y negociaciones a nivel internacional para que las 

exportaciones contribuyan a mejorar la productividad de la empresa (Hoyos, 2019).  

Se entiende que incursionar en mercados extranjeros implica abordar un proceso 

de mediano y largo plazo, puesto que la empresa en perspectiva de 

internacionalizarse debe generar una cultura de la innovación, promover el cambio 

tecnológico, fortalecer la institución, incrementalmente el conocimiento, la ciencia y 

la tecnología y acrecentar su capital humano en términos de cantidad y calidad, 

además de añadir valor (Montoya, 2011).  
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RESUMEN 

En este artículo, exploramos la importancia de las habilidades de negociación en el 
contexto de fortalecer la dinámica familiar. Analizamos cómo la aplicación efectiva 
de estrategias de negociación puede contribuir a la mejora de las relaciones 
intrafamiliares, la resolución de conflictos y la construcción de un ambiente 
armonioso. Destacamos la necesidad de comprensión mutua, empatía y la 
capacidad de encontrar soluciones que beneficien a todos los miembros de la 
familia. Además, examinamos ejemplos prácticos de negociación en situaciones 
familiares cotidianas y proporcionamos consejos prácticos para fomentar la 
cooperación y el entendimiento dentro del núcleo familiar. Este artículo busca 
proporcionar herramientas y perspectivas valiosas para aquellos interesados en 
fortalecer los lazos familiares a través de la negociación efectiva. Concluyendo que 
la negociación para fortalecer la dinámica familiar es un proceso crucial para mejorar 
las relaciones y el bienestar en el hogar. Se destaca la importancia de la 
comunicación abierta, la empatía y la comprensión mutua en el proceso de 
negociación. Además, se analizan posibles desafíos y conflictos comunes en el 
ámbito familiar, proponiendo soluciones para abordarlos de manera positiva. Se 
enfatiza la necesidad de establecer metas compartidas y valores familiares para 
orientar las discusiones hacia resultados beneficiosos para todos. Este artículo 
proporciona herramientas prácticas para gestionar diferencias y fomentar la 
colaboración, promoviendo un ambiente armonioso y fortaleciendo los lazos 
familiares. En última instancia, la negociación efectiva se presenta como una 
herramienta clave para cultivar relaciones saludables y contribuir al crecimiento y 
estabilidad de la dinámica familiar. 

 
Palabras clave: Negociación, fortalecimiento, Dinámica Familiar 
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En el tejido mismo de nuestras vidas, la familia emerge como un cimiento 

fundamental que da forma a nuestra identidad y bienestar emocional. Sin embargo, 

en este entorno tan significativo, las dinámicas familiares a menudo enfrentan 

desafíos que requieren un enfoque reflexivo y estratégico. La negociación, como 

habilidad clave, se presenta como una herramienta vital para fortalecer los lazos 

familiares y construir relaciones sólidas. En esta exploración, examinaremos cómo 

la aplicación consciente de estrategias de negociación puede transformar las 

tensiones cotidianas en oportunidades de crecimiento, promoviendo así la armonía 

y el entendimiento dentro de la dinámica familiar. 

La familia, como núcleo fundamental de la sociedad, desempeña un papel crucial 

en la formación de nuestra identidad, valores y bienestar emocional. Sin embargo, 

la complejidad inherente a las dinámicas familiares a menudo nos enfrenta a 

desafíos significativos. La convivencia diaria puede dar lugar a tensiones, 

desacuerdos y conflictos que, si no se abordan adecuadamente, pueden erosionar 

la armonía familiar. En este contexto, la negociación se alza como una habilidad 

invaluable, ofreciendo un enfoque estratégico para fortalecer los lazos familiares y 

cultivar relaciones saludables. 

La dinámica familiar, en su esencia, es un tapiz intricado de individualidades, 

perspectivas y necesidades que convergen y entrelazan. Cada miembro de la 

familia aporta su singularidad, creando una riqueza de diversidad y experiencias 

compartidas. No obstante, esta diversidad también puede dar lugar a diferencias en 

enfoques, expectativas y valores. Aquí es donde entra en juego la negociación, 

como el arte de llegar a acuerdos y encontrar soluciones mutuamente beneficiosas. 

En esta exploración, nos sumergiremos en la importancia de la negociación para el 

fortalecimiento de la dinámica familiar. Observaremos cómo, a través de la 

aplicación consciente de estrategias de negociación, las familias pueden 
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transformar desafíos en oportunidades, cultivando un entorno donde cada miembro 

se sienta valorado y comprendido. 

La capacidad de negociar dentro de la familia no solo se trata de resolver conflictos; 

es un proceso continuo que implica la construcción activa de relaciones, la gestión 

de expectativas y el fomento de la comunicación efectiva. La negociación no se 

limita a la resolución de disputas; es un medio para establecer cimientos sólidos que 

promuevan el crecimiento personal y colectivo. 

El arte de negociar en el ámbito familiar va más allá de meros acuerdos 

superficiales. Se trata de forjar un terreno común donde cada miembro tenga la 

libertad de expresar sus necesidades y preocupaciones. Es un proceso que exige 

empatía, comprensión y la disposición de ceder en aras de un bienestar familiar más 

amplio. 

A lo largo de este artículo, exploraremos hallazgos que respaldan la premisa de que 

la negociación efectiva puede ser una fuerza transformadora en la dinámica familiar. 

Analizaremos casos prácticos, estrategias exitosas y experiencias que destacan 

cómo la negociación puede convertirse en una herramienta esencial para construir 

y mantener relaciones familiares sólidas. Al final, nos sumergiremos en las 

conclusiones que refuerzan la idea de que la negociación, cuando se abraza de 

manera consciente y estratégica, puede ser el ingrediente vital para una familia 

resiliente, colaborativa y enriquecedora 

 

APROXIMACIÓN TEÓRICA DE ESTUDIO  

 

Negociación familiar  
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En la sociedad contemporánea, donde las demandas externas pueden ejercer 

presión sobre la estabilidad familiar, la negociación se convierte en un recurso 

valioso para mantener la cohesión interna. Los cambios en la dinámica familiar, ya 

sea debido a la evolución de roles, transiciones generacionales o desafíos externos, 

pueden generar tensiones. La negociación se revela entonces como un puente que 

facilita la adaptación y la búsqueda de soluciones que fortalezcan, en lugar de 

debilitar, los lazos familiares. 

En este contexto de análisis, según Fisher, Ury y Patton (1981), la negociación 

familiar podría definirse como un proceso en el cual las partes involucradas buscan 

llegar a acuerdos que satisfagan sus intereses mutuos, promoviendo relaciones 

saludables y la resolución constructiva de conflictos dentro del entorno familiar. 

Paralelamente, McKay, Davis, y Fanning (1985), conceptualizan la negociación 

familiar como un diálogo abierto y constructivo entre los miembros de la familia, 

donde se busca entender las necesidades individuales, encontrar soluciones 

equitativas y fortalecer los lazos afectivos. Coincidentemente, Kolb y Coolidge 

(2010), ofrecen una perspectiva de la negociación familiar como un proceso 

dinámico en el cual los miembros de la familia participan activamente para gestionar 

conflictos, adaptarse a cambios y trabajar juntos hacia metas comunes, todo ello 

preservando la cohesión familia. 

En este sentido y sobre la base del análisis de los constructos teóricos realizado por 

las investigadoras, se hace oportuno referir que la negociación familiar trata de 

restablecer la comunicación entre los diferentes miembros que forman la familia en 

cuestión. Deberíamos utilizarla siempre, cualquier situación puede generar 

diferencias entre miembros que, hablando, se podrán solucionar. 

Dentro las principales aristas analizadas de la negociación familiar, se deduce que 

esta fomenta actitudes de colaboración entre los miembros de esta, donde se estima 
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colaborar y no competir entre diferentes opiniones, y ser capaces entre todos de 

encontrar nuevas maneras de solucionar un mismo conflicto. Es importante que 

negociar intereses en el ámbito familiar y no posiciones personales concretas de un 

miembro. Igualmente, se debe tener en cuenta que en la negociación se trata de 

situar a todos en el mismo bando y crear nuevas formas de consenso tomando 

decisiones cónsonas. Se trata, entonces, de crear y/ configurar un espacio neutral, 

tranquilo y confidencial donde poder llevar a cabo esta actividad. 

 

Dinámica familiar 

 

Al hacer una análisis de las conceptualizaciones de la dinámica familiar (DF), se 

hace importante referir a los postulados por Viveros y Arias (2006), quienes explican 

que esta, se refiere a la movilidad presente en el clima relacional construido por los 

miembros de la familia, tanto entre ellos como con el entorno externo. Esta dinámica 

implica la interdependencia de dimensiones como autoridad, normas, roles, 

comunicación, límites y uso del tiempo libre. La naturaleza específica de la dinámica 

familiar influye en la aparición de conflictos, los métodos para afrontarlos y las 

perspectivas individuales de cada miembro. 

En el contexto relacional, se forman vínculos particulares que son distintivos para 

cada familia, dando origen a formas de toma de decisiones y estrategias para 

abordar situaciones adversas en la vida diaria. A diferencia de la estructura familiar, 

que según Minuchin y Fishman (1985), citado por Daza y Fernández (2023), 

consiste en demandas invisibles que organizan las interacciones, la dinámica 

familiar es fluida y variable, sujeta a cambios constantes. 

En el mismo escenario de análisis, según Daza y Fernández (2023), citando a  

Ballenato (2018), agregan que las relaciones entre los integrantes de la familia son 
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dinámicas y susceptibles a influencias internas (provenientes de los miembros de la 

familia nuclear) y externas (originadas por otras familias, factores económicos, 

políticos, sociales y culturales). Destaca que los valores y pautas de conducta 

presentados en la dinámica familiar influyen, especialmente por parte de los padres, 

en la formación de un modelo de vida para los hijos, enseñando normas, 

costumbres, valores y principios morales. 

En consecuencia, los adultos cercanos y los padres son modelos a seguir en 

palabras y acciones. A pesar de las dificultades y el estrés laboral, los padres deben 

separar estos problemas del núcleo familiar. La dinámica familiar abarca diversas 

dimensiones como relaciones afectivas, normas, comunicación, roles, autoridad, 

límites, reglas y uso del tiempo libre. 

En cuanto a las relaciones afectivas, estas pueden fortalecer los lazos familiares, 

brindando apoyo, conexión, cariño, admiración, protección, consideración, escucha 

y valoración. Sin embargo, también pueden enfrentar tensiones emocionales, 

afectivas, espirituales y conductuales, como en casos de separación, abandono, 

abuso y maltrato dentro del hogar. 

En el seno familiar, cada miembro asume un rol, variando según el género. 

Históricamente, se ha asociado a las mujeres con tareas domésticas y a los 

hombres con actividades públicas y generación de ingresos económicos. Sin 

embargo, en el devenir evolutivo de la familia, se han venido dando cambios en 

roles y demarcan cambios significativos en ella, que en ocasiones son generadoras 

de conflictos familiares, que tal a como se ha mencionado anteriormente 

resquebrajan el seno familiar si estos no son abordados oportunamente, con la 

responsabilidad y la viabilidad requerida.  

Así de toda esta revisión bibliografía que se han hecho, y retomando el hilo 

conductor de la evolución de ambos conceptos definidos como negociación y 
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dinámica familiar, en escenarios sociales que por su interacción evolucionan y 

generan cambios sustanciales que son necesario abordarlos para retomar, afianzar 

y/o guiar la salud familia, se hace preponderante referir los hallazgos de todo el 

análisis crítico – reflexivo de las realidades sociales.  

 

METODOLOGÍA 

 

En la presente investigación, se utilizó un enfoque fenomenológico, 

fundamentándose en el cocimiento de las experiencias percibidas en las 

investigadoras en los abordamientos e intervenciones realizadas a las familias en 

condición de vulnerabilidad en las poblaciones étnicas de la Región Guajira en el 

del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, puestos que este solo pueden 

ser captadas por estos actores quienes lo viven y las experimentan. 

La información fue recolectada utilizando la técnica de observación y la entrevista, 

para la sistematización de la data recolectada, se hizo utilizó la técnica de la 

triangulación que les permitieron establecer los cotejo entre los constructos teóricos 

de autores, la posición de los sujetos informantes y las posturas de las 

investigadoras, lo que les permitió plasmar los hallazgos y conclusiones de la 

investigación 

 

Hallazgos concretos de análisis y revisión  

 

Los hallazgos revelan que la negociación exitosa dentro del ámbito familiar implica 

el desarrollo de habilidades de comunicación mejoradas. La capacidad de expresar 

pensamientos y sentimientos de manera clara y respetuosa se vuelve esencial para 

la construcción de relaciones saludables. Donde haciendo uso de una negociación 
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adecuada se destaca como un medio eficaz para la resolución constructiva de 

conflictos familiares. Transformar las diferencias en oportunidades de aprendizaje y 

crecimiento fortalece la unidad familiar y fomenta un ambiente de comprensión 

mutua orientando así la dinámica familiar sana. 

El gestar y sostener una dinámica familiar sana, requiere definir un equilibrio entre 

Individualidad y Colectividad, requiriéndose desarrollar la habilidad para negociar 

fomenta un equilibrio saludable entre las necesidades individuales y colectivas. 

Reconocer y respetar las diferencias dentro de la familia crea un espacio donde 

cada miembro se siente valorado, contribuyendo así a una dinámica familiar más 

cohesionada. 

De la concreción de los aspectos anteriores podría renacer, en el seno de la familia, 

la creación de Acuerdos Beneficiosos, donde se enfatiza que la negociación 

conduce a la creación de acuerdos beneficiosos para todos los miembros de la 

familia. Estos acuerdos no solo abordan las necesidades individuales, sino que 

también promueven el bienestar general, estableciendo así las bases para un hogar 

armonioso y colaborativo, que demarca una efectividad en la dinámica familiar, que 

se espera tenga sostenibilidad social. 

CONCLUSIONES 

 

En conclusión, la negociación en el ámbito familiar emerge como un catalizador 

esencial para el fortalecimiento de las dinámicas intrafamiliares. Al reconocer la 

importancia de las habilidades de negociación, los miembros de la familia pueden 

abordar conflictos con empatía, encontrar soluciones equitativas y, en última 

instancia, construir relaciones más sólidas. Este enfoque estratégico no solo 

promueve un ambiente familiar positivo, sino que también establece las bases para 

el crecimiento personal y colectivo. 



 

3169 
 

La negociación, cuando se adopta como una herramienta para la transformación, 

no solo resuelve conflictos, sino que también promueve la resiliencia familiar. Las 

familias que abrazan la negociación como parte integral de su dinámica diaria 

pueden superar desafíos con un sentido de unidad, fortaleciendo así los lazos que 

perduran a lo largo del tiempo. Al promover la comunicación efectiva, la 

comprensión mutua y la colaboración, la negociación se convierte en un pilar 

fundamental para la construcción y el sostenimiento de relaciones familiares 

saludables y enriquecedoras. 

Otro aspecto conclusivo, se centra en que la negociación emerge como un pilar 

fundamental para fortalecer la dinámica familiar. A través de estrategias que 

promueven la comunicación abierta, la empatía y la comprensión mutua, se pueden 

superar desafíos comunes y construir acuerdos constructivos. La identificación de 

metas compartidas y valores familiares proporciona un marco sólido para orientar 

las conversaciones hacia soluciones beneficiosas para todos. Este enfoque no solo 

aborda conflictos, sino que también cultiva relaciones saludables, contribuyendo al 

bienestar general de la familia. Al adoptar prácticas de negociación efectivas, se 

establece un terreno fértil para la colaboración y el fortalecimiento de los lazos 

familiares, promoviendo un entorno armonioso y sostenible. En última instancia, la 

habilidad de negociar en el seno familiar se revela como un vehículo esencial para 

el crecimiento, la estabilidad y la prosperidad de la unidad familiar. 
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La planta de tratamiento de Garzones recibe las aguas residuales domésticas 

provenientes de la población de Garzones y Mocarí de la ciudad de Montería, según 

el Plan de Ordenamiento territorial, son aproximadamente 53,944 habitantes con 

una tasa de crecimiento actual del 2.7% que se benefician del servicio prestado 

(Gobernación de Córdoba, 2016), este aumento de la población llevó a la necesidad 

de diseñar y construir un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 

mediante un filtro percolador sin clarificador primario, el cual ha estado operando 

por 10 años, el presente estudio permitió realizar un diagnóstico y análisis integral 

del sistema de tratamiento, con el fin de verificar el cumplimiento de los límites 

permisibles de la Resolución 631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. Se realizó la caracterización de las aguas residuales que entran a la 

planta además de cuatro puntos importantes al interior de ella, parámetros como 

DBO5, DQO y SST, Nitrógeno total, Fosforo total y Coliformes Totales, y posterior a 

esto, con ayuda del software GPS-X se construyó un modelo el cual permitió realizar 

la simulación de la planta y obtener los porcentajes de eficiencia de las diferentes 

unidades, así mismo, se pudieron comparar con los valores obtenidos en los 

monitoreos realizados en campo. Los resultados mostraron una discrepancia entre 

los porcentajes de eficiencia de remoción del diseño y los porcentajes de remoción 

de la planta real, los cuales reflejaron ser menores. A pesar de que los valores de 

parámetros como DBO, DQO y SST se encontraron por debajo de los límites 

permitidos por norma; para los parámetros de Fosforo Total, Nitrógeno Total y 

Coliformes Totales el porcentaje de eficiencia de remoción fue muy bajo. Este 

diagnóstico permitió detectar la existencia de problemas asociados a la formación 

excesiva de nutrientes y altos niveles de Coliformes totales en la descarga. 

 Palabras claves: Filtro percolador, aguas residuales domésticas, simulación 

numérica, materia orgánica, GPS-X.  
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ABSTRACT 

The Garzones treatment plant receives domestic wastewater from the population of 

Garzones and Mocarí in the city of Montería. According to the Territorial Planning 

Plan, there are approximately 53,944 inhabitants with a current growth rate of 2.7% 

benefiting from the provided service (Córdoba Governorate, 2016). The population 

increase led to the necessity of designing and constructing a domestic wastewater 

treatment system using a percolator filter without a primary clarifier. This system has 

been operational for 10 years. The current study allowed for a diagnostic and 

comprehensive analysis of the treatment plant system to verify compliance with the 

limits set by Resolution 631 of 2015 from the Ministry of Environment and 

Sustainable Development. By characterizing the incoming wastewater and 

examining four crucial points within the plant, parameters such as BOD5, COD, SST, 

total nitrogen, total phosphorus, and total coliforms were assessed. Subsequently, a 

model was constructed using the GPS-X software, enabling the simulation of the 

plant, and obtaining efficiency percentages for various units. These results were 

compared with field monitoring data, revealing a disparity between the removal 

efficiency percentages in the design and the actual plant, with the latter being lower. 

Although parameters such as BOD, COD, and SST values were below the allowable 

limits, the removal efficiency percentages for total phosphorus and total nitrogen 

were notably low. This diagnostic identified issues related to excessive nutrient 

formation and high levels of total coliforms in the discharge. 

Keywords: Trickling filter, domestic wastewater, numerical simulation, organic 

matter, GPS-X. 



 

3173 
 

I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales 

domesticas llevan a buscar alternativas económicas y eficaces frente a los procesos 

clásicos o convencionales (lodos activados, lechos bacterianos, sistemas 

lagunares, etc.) para municipios con poblaciones pequeñas e intermedias, debido a 

que estos procesos deben ser de bajo costos operacionales y deben tener la 

posibilidad de ser instalados en espacios reducidos. A pesar de que muchas veces 

cumplen los dos anteriores criterios, estas plantas comienzan a presentar fallas de 

tipo operacional, lo que propicia una acumulación en el volumen de las aguas 

residuales y disminución en la eficiencia de remoción de algunos parámetros. 

Disminuyendo la calidad del efluente y su aptitud, para usos benéficos por parte del 

hombre (Romero , Rojas, & Rodríguez, 2016) 

Realizar un diagnóstico de estos tratamientos resulta fundamental para obtener 

soluciones que verdaderamente provean garantías ambientales al entorno y así 

permitan que los habitantes de una población alcancen una mejora significativa 

entorno a su calidad de vida, incentivando a la preservación del recurso hídrico y a 

la utilidad de los servicios ecosistémicos, los cuales son fundamentales para la 

existencia de vida y equilibrio de la naturaleza (FAO, 2020)  

La ciudad de Montería, a pesar de contar con tres Sistemas de Tratamiento de 

Aguas Residuales (STAR) de tipo lagunar; ha requerido la construcción y la 

operación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en la zona 

Norte de la ciudad, la cual trata las aguas procedentes de las actividades 

domésticas del corregimiento Los Garzones y del Barrio Mocarí; implementando 

dentro su línea de agua el uso de filtros percoladores sin sedimentación primaria 

para el tratamiento de las aguas residuales. Estos planes están encaminados a 
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contar con sistemas de tratamiento eficientes ante el crecimiento acelerado de la 

población en esta región.  

La planta de tratamiento objeto de este estudio se encuentra en operación hace más 

de 1 año con bombeos de forma continua, el tratamiento no está exento de 

problemas, por tal motivo se planteó realizar el estudio del sistema actual, la 

caracterización del afluente y la construcción del modelo de la planta con el software 

GPS-X. Para posteriormente, comparar los resultados de la simulación y los datos 

recopilados en los muestreos realizados tanto a la entrada como a la salida del 

sistema, verificando así la eficiencia de cada unidad de tratamiento y analizar el 

cumplimiento de los parámetros límite establecidos por la legislación ambiental 

colombiana.  

E l objetivo de esta investigación es realizar un diagnóstico y evaluación 

integral de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas en 

Garzones, con el propósito de determinar los porcentajes de eficiencia de 

remoción de contaminantes. 

II. METODOLOGÍA 

 

La investigación realizada corresponde a tipo exploratoria, explicativa y no 

experimental debido a que no hay manipulación de variables. La metodología 

consistió en dos fases fundamentales Figura 41: 
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Figura 41. Paso a paso de la metodología. Fuente: Autor. 

 

Fase I: Toma de muestras y monitoreo de parámetros en la planta de 

tratamiento 

Con el objetivo de realizar un seguimiento a los parámetros más importantes se 

utilizó la medición in situ por un periodo continuo de 12 hr utilizando una sonda 

multiparamétrica para medir: pH, Conductividad, oxígeno disuelto y temperatura a 

la entrada y salida de las diferentes unidades de tratamiento, así mismo se 

verificaron estado de las tuberías, caudades de entrada y salida. El caudal se 

comprobó por medio de macromedidores de la planta. Los puntos de las mediciones 

fueron:  

 

 

1- Entrada a la Planta. 

Fase I: Toma de muestras y
monitoreo de parametros en la
planta de tratamiento

Fase II: Diseño del modelo con
el software GPS-X y
Simulaciones.
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Figura 42. Entrada a la Planta 

2- Entrada Filtro Percolador 

 

Figura 43. Entrada Filtro Percolador 

 

 

 

3- Salida Filtro Percolador 
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Figura 44. Salida Filtro Percolador 

4- Salida Clarificador secundario 

 

Figura 45. Salida Clarificador secundario 

 

PARÁMETROS: pH, temperatura, caudal, oxígeno disuelto, conductividad. 
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En los mismos puntos anteriores también se tomaron muestras compuestas a 8 Hr 

para los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos: DQO, DBO, Sólidos 

Suspendidos Totales, Nitrógeno, Fósforo totales y coliformes totales.  Se realizaron 

3 réplicas por punto del monitoreo.   

En la Tabla 18 se muestran los diferentes métodos utilizados para los parámetros 

del muestreo. 

Tabla 18. Especificaciones del monitoreo 

Número 

de 

muestras 

 

Parámetro 

 

Unidad 

de 

medida 

 

Método 

 

Referencia 

4 DQO 
mg O2/L 

Reflujo Cerrado - 

Volumetricos 
SM 5220 C 

4 DBO mg O2/l 

Incubación 5 días, 

Volumétrico, 

Modificación de Azida 

SM 5210 B 

SM-4500-O G 

4 SST mg/l 
Gravimétrico-Secado a 

103-105° 
SM: 2540 D 

4 
Nitrógeno 

Total 
mg N/l 

Macro-Kjeldahl-

Electrométrico 

SM 4500-Norg 

C/SM 4500-NH3 B, 

C 

4 
Fósforo 

Total 
mg P/l 

Colorimétrico – Ácido 

Ascórbico 
SM 4500-P B, E 

4 
Coliformes 

totales 

MN P/100 

mL 
Sustrato Enzimatico 

S.M 9223B Ed. 23 -

2017 
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Fuente: Adaptado de la guía metodología para la toma de muestras de aguas 

residuales del  Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2017 

Fase II. Calibración del modelo con el software GPS-X y Simulaciones. 

En esta fase se realizó la calibración del modelo de la planta con el software 

computacional GPS-X, esta calibración consiste en la caracterización del efluente y 

la caracterización de los parámetros estequiométricos/cinéticos de los procesos de 

la planta (Hydromantis, 2009) algunos como datos de diseño original: Dimensiones 

y volúmenes de las unidades de tratamiento, caudal a tratar, carga orgánica, 

relación de recirculación; para posteriormente llevar a cabo la simulación con cada 

una de las operaciones unitarias de la planta de tratamiento como lo muestra la 

Figura 46, así se obtuvieron las eficiencias teóricas de remoción para cada 

parámetro. 

 

Figura 46.  Esquema en GPS-X. Fuente: Autor 

La calibración de cada alternativa es requerida antes de realizar una simulación 

dinámica de la planta de tratamiento de aguas residuales. Esta calibración consiste 
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en la caracterización del efluente y la caracterización de los parámetros 

estequiométricos/cinéticos de los procesos de la planta.  

De acuerdo con el sistema se basa en un algoritmo de optimización multiparámetro 

dinámico no lineal, donde los parámetros seleccionados para la auto calibración 

varia su concentración con respecto a las variables de interés del estudio para así 

lograr tener una curva de la simulación más cercana a los datos reales ingresados 

en el software.  

Los resultados de la simulación fueron contrastados con los datos recopilados en 

los monitoreos de campo realizados por el laboratorio. Este análisis comparativo 

permitió formular un diagnóstico preciso de la planta. 

III. RESULTADOS  

Los resultados de la simulación permitieron obtener los valores de la eficiencia de 

cada una de las unidades de tratamiento, Figura 47, Figura 48 y Figura 49. 

 

Figura 47. % Eficiencia Tanque Igualación 
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Figura 48. % Eficiencia Tanque Igualación 

  

 

Figura 49.  % Eficiencia Sedimentador Secundario 

 

Las simulaciones arrojaron altos niveles de eficiencia para los parámetros SST, 

DQO y DBO, sin embargo, no se lograron niveles altos de eficiencia en la remoción 

para nutrientes como Fósforo Total y Nitrógeno Total, lo que sugieren que el 

sistema no está logrando una eliminación eficiente de estos elementos. El modelo 

no permite la simulación para los parámetros microbiológicos sin embargo el 

monitoreo arrojó valores altos de Coliformes Totales a la salida de la planta. Es 

DQO DBO SST TN TP

% Eficiencia 52.82% 73.34% 51.52% 4.02% 0.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

%
 d

e
 E

fi
ci

e
n

ci
a

DQO DBO SST TN TP

% Eficiencia 85.29% 94.14% 96.88% 4.22% 17.33%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

%
 d

e
 E

fi
ci

e
n

ci
a



 

3182 
 

crucial evaluar el tiempo de retención en el filtro percolador, ya que podría no estar 

proporcionando el periodo necesario para un tratamiento eficaz.  

Los resultados de los análisis de laboratorio revelan una situación 

considerablemente distinta a la concepción inicial con la que se diseñó la planta de 

tratamiento de Garzones. Este hallazgo se muestra en la Figura 50. 

 

Figura 50. Comparación de los porcentajes de eficiencia de la planta de Tratamiento 

Los valores obtenidos de eficiencia en el monitoreo discrepan de los valores del 

modelo, lo que se evidencia al interior de la planta son eficiencias menores a las 

conseguidas en la simulación. Los parámetros se comparan en la Tabla 18 con los 

limites permisibles para descargas a fuentes de agua superficial de la Resolución 

631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.   

 

Tabla 19. Limites permisibles para descargas a cuerpos de agua superficial. Fuente: MINAMBIENTE, 2015. 

VARIABLE 
UNIDAD

ES 
VALOR SALIDA 

(GPS-X) 
VALOR SALIDA 
(MONITOREO) 

VALORES 
DE 

CUMPLIMI
ENTO 

DQO DBO SST TN TP

% Eficiencia GPS-X 93.20% 98.47% 98.55% 12.13% 17.33%

% Eficiencia Monitoreo 62.96% 41.33% 28.20% 50.03% 4.46%
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REFEREN
CIA 

Solidos 
suspendidos 

totales 
mg/L 3.933 5.429 <90 CUMPLE 

pH 
(unidade

s) 
7.0 7.844 6.0 a 9.0 CUMPLE 

DBO5 
(mg 

O2/L) 
1.579 32.550 <90 CUMPLE 

DQO mg O2/L 13.60 47.800 <180 CUMPLE 

Coliformes totales 
NMP/10

0 mL 
- 240000.000 

Análisis y 
reporte 

- 

Fosforo Total mg P/L 119.506 12.42 
análisis y 
reporte 

- 

Nitrógeno total mg N/L 6.91 78.600 
análisis y 
reporte 

- 

 

IV. CONCLUSIONES 

Tras analizar detenidamente los datos recopilados en el estudio, se concluye que la 

planta de tratamiento de aguas residuales domésticas de Garzones no está 

alcanzando las eficiencias previstas en los diseños del modelo. A pesar de cumplir 

con los parámetros establecidos por la Resolución 631 de 2015 del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia para descargas en cuerpos de agua 

superficial, es evidente la necesidad de abordar de manera prioritaria la eliminación 

de otros elementos como el nitrógeno total, fósforo total y coliformes totales. La 

normativa colombiana no establece valores de referencia específicos para estos 

parámetros en descargas a cuerpos de agua superficial, la identificación de sus 

niveles elevados en comparación con estándares internacionales señala la 

importancia de una revisión exhaustiva. Se sugiere que este aspecto sea 

considerado con detenimiento debido a las posibles implicaciones ambientales y de 

salud pública que podrían surgir. 

Para mejorar el rendimiento de la planta, se recomienda implementar actividades 

de mantenimiento constante en las bombas y realizar la limpieza regular de los lodos 
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a la salida del filtro percolador. Además, se aconseja considerar la aplicación de 

tratamientos complementarios que contribuyan a reducir las concentraciones de 

nutrientes antes de realizar las descargas al cuerpo de agua superficial. Esta 

medida preventiva no solo optimizará el proceso de tratamiento, sino que también 

ayudará a garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales y a 

preservar la calidad del agua en consonancia con los principios de sostenibilidad y 

cuidado ambiental. 
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Resumen 

Las buenas prácticas para los negocios requieren de acciones concretas apegadas 

a estándares utilizadas en la industria, principalmente aquellos que son de las 

familias de los ISO de la Organización Internacional de Normalización; los 

estándares de administración de proyectos PMI, Scrum y SaFe por ser los más 

utilizados en la industria. También destacando que cada uno de los marcos de 

trabajo y estándares tienen paquetes de procesos los cuales como una buena 

práctica deben de ser identificados con el estándar BPMN 2 de la OMG (Object 

Management Group). El objetivo de este trabajo es dar a conocer como se hace la 

toma de decisiones, desde la capa de integración, tomando como base un guideline, 

que es una capa de la Arquitectura Empresarial conforme al marco de trabajo 

TOGA, por sus siglas en inglés The Open Group Architecture Framework. 

La metodología en este presente artículo es, la metodología The Open Group 

Architecture Forum (TOGAF, por sus siglas en inglés) porque permite optimizar los 

sistemas legados o heredados, haciendo que toda la organización sea fácilmente 

adaptable al cambio y permitiendo cumplir así la estrategia de negocio.  
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Finalmente, caemos en cuenta que, por el lado técnico es imprescindible contar con 

los patrones de diseño, diagramas de secuencia, el paquete de vistas propuestas 

por TOGAF, diagramas de componentes y una parte importante, los diagramas de 

procesos orientados a una vista técnica que es en donde converge con los procesos 

técnicos, nuevamente en base a los estándares de la OMG. 

Palabras clave: Empresa, Organización, Sistemas, Procesos. 

 

Abstract 

Good business practices require concrete actions attached to standards used in the 

industry, mainly those that are from the ISO families of the International Organization 

for Standardization; PMI, Scrum and SaFe project management standards as they 

are the most used in the industry. Also highlighting that each of the frameworks and 

standards have process packages which, as a good practice, must be identified with 

the BPMN 2 standard of the OMG (Object Management Group). The objective of this 

work is to make known how decision-making is done, from the integration layer, 

based on a guideline, which is a layer of the Enterprise Architecture in accordance 

with the TOGA framework, for its acronym in English The Open Group Architecture 

Framework. 

The methodology in this article is The Open Group Architecture Forum (TOGAF) 

methodology because it allows you to optimize legacy or inherited systems, making 

the entire organization easily adaptable to change and thus allowing you to fulfill the 

strategy. business. 

Finally, we realize that, on the technical side, it is essential to have design patterns, 

sequence diagrams, the package of views proposed by TOGAF, component 

diagrams and, an important part, process diagrams oriented to a technical view that 

It is where it converges with the technical processes, again based on OMG 

standards. 

Keywords: Company, Organization, Systems, Processes. 
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Introducción 

En la actualidad la mayoría de las empresas están pasando por un continuo proceso 

de transformación tecnológica de manera ágil para poder crecer, competir y mejorar 

el servicio a clientes y proveedores, por lo cual surgen las siguientes necesidades: 

a.) una reevaluación de la misión y visión de la empresa, b.) Definición de una 

estructura organizacional ágil y, c.) Establecer estándares que dejen valor  

sin embargo, también se presentan obstáculos a los cuales nos hemos enfrentado 

a saber: 1. Desconocimiento de una documentación estandarizada de 

procedimientos, 2. Resistencia al cambio de las personas de las áreas involucradas 

y, 3. Desconocimiento del plan financiero para un retorno de inversión real 

 

Para un mejor entendimiento de esta explicación se recomienda abordar los 

siguientes estándares:  

 

1. Negocio:  

a) TOGAF 

b) IT4IT 

c) AchiMate 

d) BPMN 2 

e) SaFe o Scrum 

2. Técnicos 

a) UML 

Desde nuestra experiencia, consideramos que la capa de integración es la parte 

medular donde la aplicación de la inteligencia artificial debe de tomar un papel 

importante ya que es donde se integran todas las áreas, que va desde los 

proveedores ya sea de información, servicios, y claro, de las políticas y reglas para 
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la buena convivencia entre ellos, así como la toma de decisiones para un excelente 

flujo de la información para y desde los diferentes canales de los consumidores 

 

Metodología 

La metodología de la que partimos, es la que señala The Open Group Architecture 

Forum (TOGAF, por sus siglas en inglés) porque permite optimizar los sistemas 

legados o heredados, haciendo que toda la organización sea fácilmente adaptable 

al cambio y permitiendo cumplir así la estrategia de negocio. Los pasos a seguir que 

expondremos a continuación, tienen un contenido mucho más extenso, pero lo que 

se busca es hacer una pauta inicial para que se tenga una visión de la aplicación de 

una solución básica, contemplando la capa de integración como motor de 

inteligencia artificial, no obstante; los motores de inteligencia artificial podrían están 

contenidos en cada una de las capas de la arquitectura empresarial. 

Otro marco de trabajo que no hay que dejar a un lado es el de Zachman (2010), el 

cual nos ayuda a tener una visión de las empresas con sus diferentes niveles de 

atracción, que va desde el nivel más alto de al nivel más bajo y ahí, en lo particular 

se encuentran los datos sensibles para la toma de decisiones. 

 

Como primeras premisas partiremos de: 

 

Figura 1. Diagrama de Gobierno TOGAF 
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Elaboración Propia 

 

Figura 2. Diagrama de Niveles de Abstracción Zachman 

 

 

Elaboración Propia 

 

El obtener una visión de estas capas donde los componentes empresariales nos 

darán los parámetros de gobierno, y donde la inteligencia artificial será 

estandarizada, lo que permitiría asegurar que el alineamiento de valores que se 

producirían de la forma más rápida y precisa posible, buscando la máxima utilidad, 

y así, se eviten errores potencialmente desastrosos. 

 

Resultados 

Paso 1 Tener un entendimiento de la visión, misión y objetivos de la empresa 



 

3191 
 

Se debe crear una estrategia para tener reuniones con las diferentes áreas de la 

empresa creando grupos o células de trabajo con las personas que colaboran en 

cada una de las diferentes áreas, para el logro de los diferentes objetivos, lo cuales 

deben ser respaldados por estándares que ayuden a la evolución de la empresa 

considerando impactos sociales, ambiente laboral, atención a consumidores y 

proveedores, uso de la tecnología, entre otros. 

A su vez, obtendremos el paradigma de la empresa que es el conjunto de conceptos 

que se utilizan día a día dentro de la organización, los valores que deben ser 

adoptados para ser parte del ecosistema laboral, así como las técnicas, políticas y 

procedimientos con sustento científico y adecuados al ambiente empresarial. 

También se debe definir, conocer y tener las métricas obtenidas de un estudio de 

mercado para obtener un posicionamiento preciso, respecto a que estamos en 

función de la competencia y necesidades de los consumidores ya sea una empresa 

pública o privada, para que con esto tengamos una guía paso a paso para que cada 

una de las actividades nos diferencie de las otras empresas y, con este diferenciador 

cubramos necesidades que no han sido contempladas. 

Dentro de estas métricas también es importante tener los datos del ambiente 

laboral, en tanto es parte esencial del ecosistema. 

Toda esta información nos ayudara para alimentar la base de conocimiento para 

poder tomar decisiones apoyados por la inteligencia artificial, creando así un 

ecosistema propio que nos permita interconectarnos con la industria.  

Donde todos los conceptos mencionados en el presente documento deberán ir 

regulados tomando como herramienta las tecnologías creadas y usadas por la 

inteligencia artificial para proveer información, dichas regulaciones son establecidas 

por científicos, académicos, expertos en leyes, expertos en ética y valores.  

Paso 2 Diagnosticar el estado de madurez    

Para tener un acercamiento al estado actual llamado AS-IS se deberá identificar las 

cuadrantes en los cuales se encuentra la empresa evaluando los dominios 

principales de TOGAF los cuales son la organización de las personas (people) los 

procesos (process) y la tecnología (technology) lo cual nos da una alineación 

tecnológica (digital aligment), la cual, busca compartir información mediante 
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servicios expuestos para que puedan ser consumidos por todas las tecnologías 

involucradas en la empresa.  

Por otra parte, también se identifica la evolución tecnológica por cada uno de los 

dominios desde un estado básico hasta carente de tecnología (MONOLITHIC) hasta 

una evolución que nos permita integrarnos a diferentes negocios y crear productos 

y servicios en tiempos record para ser competitivos a los niveles más altos 

(integration agile) en lo que respecta a una expansión regional, reducción de costos, 

optimización de costos, entre otros. Por otro lado, el diagrama que se muestra 

corresponde a una vista híbrida entre el nivel 1, 2 y 3 conforme al marco de trabajo 

de Togaf y Zachman  Zachman (2010) 

El uso de un enfoque de modelo de madurez tiene el beneficio de hacer que sea 

razonablemente sencillo para la gerencia comprender lo que implica mejorar el 

desempeño y ubicarse en la escala. El rango de la escala es de 0 a 5 porque puede 

que ni siquiera exista un procedimiento establecido. La escala de 0 a 5 se basa en 

una escala de madurez sencilla que ilustra la evolución de un proceso desde 

inexistente hasta óptimo. 

La mayor madurez y capacidad también se correlacionan con una mejor gestión de 

riesgos y eficiencia, ya que son procesos de gestión. Los procesos de 

administración podrán ser evaluados para su desarrollo utilizando el Modelo de 

Madurez. 

 

Figura 3. Modelo de Madurez 
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Tomado de: Asanka Abeysinghe (2020). 

El nivel de crecimiento que deben alcanzar depende de las necesidades del 

negocio, como ya se ha dicho. Las escalas son sólo ilustraciones útiles de sistemas 

típicos para cada nivel de madurez de un proceso de gestión particular. Los 

estándares informativos son esenciales cuando analizamos la práctica actual, 

ayudamos a garantizar que nos concentremos en las facetas administrativas 

apropiadas. 

Paso 3 Establecer una estrategia de transformación tecnológica 

 

La estrategia son los pasos a seguir para pasar de un estado actual (AS-IS) al 

estado deseado (TO-BE) reduciendo las brechas  distancias para llegar al punto 

más alto que es la integración ágil, a la estrategia de llegar del  AS-IS  y TO-BE, se 

le llama transformación , la cual es respaldado por los documentos , también 

llamados “artefactos” y/o “componentes arquitectónicos”, los cuales deben ser 

elaborados estrictamente en los pasos correspondientes, mediante los estándares 

y paquetes de procedimientos utilizados. 
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Cabe mencionar, que la evolución deberá ser iterativa entre cada uno de los 

cuadrantes hasta llegar al cuadrante deseado, no obstante, se puede iniciar con una 

gestión ágil desde una etapa temprana para la optimización de los tiempos, así 

como una planeación y comunicación adecuada entre las áreas interesadas.  

 

Figura 4. Modelo de evolución AS-IS To TO-BE 

 

 

 

Tomado como base el diagrama de: Asanka Abeysinghe, (2020)  

 

AS-IS 

AS-IS 

AS-IS 

AS-IS 

TO-BE 

TO-BE 

TO-BE 

TO-BE 

TRANSFORMACIÓN 
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Paso 4 Recalcar la implementación de la Inteligencia Artificial en la capa de 

Integración  

La capa de integración se encuentra en el dominio de tecnología, para esto 

hacemos una ampliación a la vista del cuadrante del dominio de tecnología. Las 

soluciones de inteligencia artificial serán el pilar de las empresas que busquen 

obtener una ventaja competitiva. Obtenga más información sobre la IA hoy y cómo 

los datos son un componente habilitante de esta tecnología de la mano de un 

científico de datos de renombre. 

El Índice de Transformación Digital, en su cuarta edición, evalúa con qué madurez 

las empresas han integrado las prácticas de transformación digital. En 2021, las 

Pymes y empresas chilenas obtuvieron un promedio de 52 puntos en una escala de 

0 a 100, donde 100 representa las empresas digitales más avanzadas y 0 

representa aquellas con procesos principalmente analógicos. Esto indica que las 

empresas evaluadas han logrado un desarrollo intermedio en términos de 

digitalización. 

 

Figura 5. Cuadrante API Driven 

 

Tomado de: Asanka Abeysinghe, (2020) 

Donde se encuentra el motor de inteligencia artificial (IA Engine) el cual recibe 

parámetros de entrada y toma decisiones para decidir a conque servicio debe de 

integrarse, pero demostrando como se interconectan se aseguran las APIs. 
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Figura 6. Secure API Manager Components 

 

Tomado como base el diagrama de: NetIQ Secure API Manager  

 

No olvidemos que este nivel de atracción es un acercamiento a la vista de API, las 

arquitecturas pueden tener muchas variantes, que deben estar alineadas a cada 

negocio u empresa. 

 

Paso 5 Obtener evidencias de la evolución  

Existen diversos métodos para documentar o tener una visión de las evidencias, por 

lo que mencionaremos algunos ejemplos de los cuales nos ayudarán a identificar la 

evolución que tuvimos en nuestro negocio, las cuales serán comparadas con los 

procedimientos de negocio iniciales los procesos de negocio actualizados para la 

transformación tecnológica. 

Las evidencias las obtenemos mediante la captación de indicadores apoyadnos de 

tecnologías parametrizables para las diferentes herramientas. Obteniendo datos de 

las diferentes capas de negocio y técnicas. Estas evidencias las podemos obtener 

desde la realización de encuestas, obtención de las herramientas tecnológicas , 
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tableros de control personalizados, supervisión  de campo, etc. 

 

Conclusiones  

Realizar una estrategia estandarizada y alineada para obtener el paradigma que 

nos ayude a optimizar recursos para mejorar el funcionamiento de cualquier negocio 

optimizando procedimientos que se conecten a la capa de integración y pueda tener 

una toma de decisiones limpia con el motor de inteligencia artificial. 

Desde nuestro punto de vista; derivado de la puesta en práctica de estrategias 

estandarizadas, el tener un proceso de comunicación es de suma importancia; la 

representación de los diagramas en base a los estándares lo cual nos ayuda a 

reducir la complejidad de un negocio para tener una visión y control desde un 

método deductivo, que va de lo general, hasta lo particular, disminuyendo las 

brechas entre el negocio y la tecnología optimizando el servicio y los resultados. 

 

Referencias  

 

Asanka Abeysinghe, (2020). WSO2 - Methodology for an Agile Digital Business 

reference-methodology/reference-methodology.md at master · wso2/reference-

methodology · GitHub 

 

OMG - Graphical Notations For Business Processes 

 https://www.omg.org/bpmn/ 

 

OMG. (2017).  Unified Modeling Language.  

https://www.omg.org/spec/UML/ 

 

https://github.com/wso2/reference-methodology/blob/master/reference-methodology.md
https://github.com/wso2/reference-methodology/blob/master/reference-methodology.md
https://www.omg.org/bpmn/
https://www.omg.org/spec/UML/


 

3198 
 

OpenGoup. (2024).  The TOGAF® Standard, 10th Edition  

https://www.opengroup.org/togaf 

 

OpenGoup. (2024). The Open Group IT4IT Standard, Version 3.0 

https://pubs.opengroup.org/it4it/3.0/snapshot-singlepage/ 

 

OpenGoup. (2023). The ArchiMate Ecosystem 

https://www.opengroup.org/archimate-forum 

 

Select SAFe configuration. (2020). 

https://www.scaledagile.com/training/calendar/ScaledAgileFramework – SAFe 6.0 

https://scaledagileframework.com/  

 

Osorio, J.(2010).  Togaf y Zachman Framework. Universidad de Caldas, Manizales. 

https://www.ucipfg.com/Repositorio/MATI/MATI-04/BLOQUE-INICIAL/TOGAF-

ZACHMAN%20proteg.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.opengroup.org/togaf
https://pubs.opengroup.org/it4it/3.0/snapshot-singlepage/
https://www.opengroup.org/archimate-forum
https://scaledagileframework.com/
https://www.ucipfg.com/Repositorio/MATI/MATI-04/BLOQUE-INICIAL/TOGAF-ZACHMAN%20proteg.pdf
https://www.ucipfg.com/Repositorio/MATI/MATI-04/BLOQUE-INICIAL/TOGAF-ZACHMAN%20proteg.pdf


 

3199 
 

ORIENTACION OCUPACIONAL Y LABORAL EN EL PROYECTO DE VIDA DE 

LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA SECUNDARIA 

Alexandra Mosquera Trujillo 
Directora Académica de la Maestría en Familia e Intervención Familiar  

Universidad de la Guajira – Riohacha - Colombia 
alexandramosquerat@uniguajira.edu.co 

 
Ángel Nava Chirinos  

Docente e Investigador – Universidad de la Guajira – Colombia 
anava@uniguajira.edu.co  

 
Milvia Zuleta Pérez  

Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas  
Universidad de la Guajira – Colombia  

mjzuleta@uniguajira.edu.co  
 

Zaadry Robles Julio  
Directora programa de Psicología – universidad de la Guajira – Colombia 

zrobles@uniguajira.edu.co  
 

Resumen 

La orientación ocupacional es especialmente relevante para los estudiantes de 
educación básica secundaria puesto que, es una etapa de transición en la que 
deben tomar decisiones sobre su futuro académico y laboral.  Y,  se debe  recordar 
que este proceso les brinda herramientas e información para que puedan tomar 
decisiones informadas al finalizar la escuela y avanzar en la construcción de su 
proyecto de vida. Es importante destacar,  que la orientación ocupacional no solo 
se centra en la elección de una profesión, sino que también abarca aspectos como 
el autoconocimiento, la exploración de opciones educativas y laborales, el desarrollo 
de habilidades para la búsqueda de empleo y la adaptación a los cambios en el 
mercado laboral. De igual manera,  la orientación ocupacional es un proceso que 
brinda apoyo y asesoramiento a las personas, incluyendo a los estudiantes de 
educación básica secundaria, para que puedan tomar decisiones informadas sobre 
su futuro laboral ayudándoles  a explorar sus intereses y habilidades, a construir un 
perfil ocupacional acorde a sus metas y tomar decisiones conscientes y 
comprometidas en relación a su carrera y ocupación futura. Además, La orientación 
laboral es un proceso que brinda apoyo y asesoramiento a las personas en la 
búsqueda de empleo y en el desarrollo de su carrera profesional, lo que implica 

mailto:alexandramosquerat@uniguajira.edu.co
mailto:anava@uniguajira.edu.co
mailto:mjzuleta@uniguajira.edu.co
mailto:zrobles@uniguajira.edu.co
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proporcionar información sobre el mercado laboral, ayudar a identificar habilidades 
y fortalezas, y ofrecer estrategias para la búsqueda de empleo, como la elaboración 
de currículums y la preparación para entrevistas. Esta se lleva a cabo a través de 
diferentes modalidades, como talleres, asesoramiento individualizado y recursos 
educativos. Su objetivo principal es ayudar a las personas a encontrar un empleo 
acorde a sus intereses y habilidades, y a desarrollarse profesionalmente en el 
ámbito laboral. 

Palabras claves: Orientación ocupacional, orientación Laboral, población 
vulnerable   

 Abstract 

Occupational guidance is especially relevant for students in basic secondary 
education since it is a transitional stage in which they must make decisions about 
their academic and professional future.  And, it should be remembered that this 
process provides them with tools and information so that they can make informed 
decisions at the end of school and move forward in the construction of their life 
project. It is important to note that occupational guidance not only focuses on the 
choice of a profession, but also encompasses aspects such as self-knowledge, the 
exploration of educational and work options, the development of skills for job search 
and adaptation to changes in the labor market. Similarly, occupational counseling is 
a process that provides support and advice to people, including students in basic 
secondary education, so that they can make informed decisions about their future 
careers by helping them explore their careers. 

Key words: Occupational orientation, Career orientation, vulnerable population 

 

INTRODUCCIÓN 

Hablar del proyecto de vida de los adolescentes, es mirar hacia la planificación y 

establecimiento de metas personales, académicas, profesionales y emocionales 

que estos desean alcanzar en su vida; es una herramienta que les permite definir 

sus objetivos, prioridades y estrategias para lograr una vida satisfactoria y 

significativa. El proyecto de vida de los adolescentes implica reflexionar sobre sus 

intereses, habilidades, valores y aspiraciones, y tomar decisiones informadas sobre 

su futuro. Les ayuda a establecer metas a largo plazo, identificar los pasos 
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necesarios para alcanzar esas metas y desarrollar un plan de acción para lograrlas. 

Cabe resaltar que para que los adolescentes desarrollen un proyecto de vida, se les 

debe  brindar  la oportunidad de definir sus prioridades, enfocarse en lo que es 

importante para ellos y establecer objetivos significativos; lo anterior les ayudará  a 

tomar decisiones informadas sobre su educación, carrera y estilo de vida, y a 

desarrollar habilidades como la planificación, la toma de decisiones y la resiliencia. 

Lo anterior, permite que los adolescentes planifiquen sus metas personales, 

académicas, profesionales y emocionales y revisar que  desean alcanzar en su vida.  

El desconocimiento de los estudiantes de la educación secundaria sobre el perfil 

ocupacional y laboral puede ser un desafío importante. Muchos tienen poca 

información sobre las diferentes opciones de empleo y las habilidades requeridas 

en el mercado laboral; es fundamental que los estudiantes reciban orientación 

vocacional y profesional durante su educación secundaria para ayudarles a explorar 

diferentes carreras y comprender las habilidades y conocimientos necesarios en 

cada campo. Esto les permitirá tomar decisiones informadas sobre su futuro 

ocupacional y laboral. Además, se torna significativo cuando los estudiantes tienen 

acceso a información actualizada sobre las tendencias del mercado laboral, las 

oportunidades de empleo y las habilidades más demandadas.  

Esto les ayudará a alinear sus intereses y habilidades con las necesidades del 

mercado y a tomar decisiones más acertadas en cuanto a su formación y desarrollo 

profesional. Se debe invitar a que las instituciones educativas y los programas de 

educación secundaria incluyan actividades y recursos que promuevan la conciencia 

ocupacional y laboral de los estudiantes a través de diferentes estrategias entre las 

cuales se tienen; incluir visitas a empresas, charlas con profesionales de diferentes 

campos, prácticas laborales y proyectos que les permitan explorar y experimentar 

diferentes áreas de trabajo.  
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Se evidencia que el desconocimiento de los estudiantes de la educación secundaria 

sobre el perfil ocupacional y laboral puede ser un desafío, pero se puede abordar a 

través de la orientación vocacional y profesional, el acceso a información 

actualizada sobre el mercado laboral y la inclusión de actividades que promuevan 

la conciencia ocupacional y laboral de los estudiantes. 

APROXIMACIÓN TEÓRICA DE ANÁLISIS 

 

La orientación ocupacional y laboral es un proceso educativo que inicia con el 

desarrollo del SER el cual se inicia desde los niveles escolares de la básica primaria 

y secundaria hasta llegar al ejercicio profesional en el que se espera un ser 

competente, educado para la vida y que además logre altos desempeños en su 

actividad profesional;  siendo esta la tarea que instruye  a los docentes;  de igual 

manera es una realidad social, que la orientación ocupacional y laboral para 

estudiantes de la básica secundaria es un tema relevante que se emprende en 

diferentes leyes y programas educativos, estos temas buscan preparar a los 

estudiantes para el mundo laboral brindándoles información, apoyo y orientación en 

la toma de decisiones sobre su futuro profesional.    

La orientación ocupacional y laboral para estudiantes de secundaria básica es un 

tema importante en el ámbito educativo. La Ley 2119 de 2021 en Colombia 

establece la inserción laboral para jóvenes y establece que los contratistas deben 

vincular a un porcentaje mínimo de jóvenes en la ejecución de contratos estatales. 

Además, las personas jurídicas de derecho público deben realizar estudios del 

sector para identificar los perfiles de los jóvenes que se vincularán en la etapa 

contractual.  
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En países como España, la Ley Orgánica 3/2022 también aborda la orientación 

profesional y laboral en la educación básica y media; en esta ley se promueve la 

orientación profesional y el uso de plataformas digitales para facilitar la orientación 

profesional de los estudiantes. La Ley 115 de 1994 en Colombia también menciona 

la educación media técnica que prepara a los estudiantes para el desempeño laboral 

en sectores específicos de la producción y los servicios. Además, existen programas 

y estrategias pedagógicas que se implementan en diferentes países para brindar 

orientación profesional a los estudiantes de secundaria básica. Estos programas 

buscan ayudar a los estudiantes a explorar sus intereses, habilidades y opciones de 

carrera, y brindarles apoyo académico y orientación en la toma de decisiones sobre 

su futuro laboral.  

La importancia de capacitar en temas como la orientación ocupacional y laboral es 

porque proporciona a los estudiantes información y herramientas para tomar 

decisiones informadas sobre su futuro profesional, y le ayuda a explorar diferentes 

opciones de carrera, comprender las demandas y requisitos de diferentes campos 

laborales y evaluar sus propios intereses, habilidades y valores en relación con las 

oportunidades laborales disponibles.   

Otro tema no menos es poder ver la importancia sobre el tema de competencia 

laboral; el cual no se limita solo a tener conocimientos teóricos, sino que implica la 

capacidad de aplicar esos conocimientos de manera efectiva en el entorno laboral; 

el ser competente laboralmente implica ser capaz de cumplir con los estándares de 

calidad y productividad establecidos, así como de contribuir al logro de los objetivos 

y metas de la organización.  

 Lama (2013) hace referencia al carácter polisémico del término (competencia como 

aptitud, capacidad y conjunto de componentes), y su aplicación está sujeta a las 

formas particulares de desarrollo además  del diseño de políticas educativas y 
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laborales de cada país, y esto se materializa a través del cumplimiento de funciones 

propias de una profesión u oficio y cuya  condición es  contribuir al desempeño 

eficiente. Con lo anterior, se reflexiona en cuanto a los cambios en la estructura del 

mercado, las innovaciones tecnológicas y las formas de organización del trabajo 

actual los cuales requieren de  nuevos saberes lo cual implica  el desarrollo de 

nuevas competencias que hasta el momento no solían estar contempladas en los 

sistemas de formación profesional.  

Cabe resaltar que capacitar para la vida, es ver en forma más realista y comprender 

mejor cómo se  logra fortalecer la autoestima, esto hace que los estudiantes  se 

sientan más seguros,  autónomos y puedan manejar  la capacidad de controlar, 

afrontar y tomar decisiones acerca de su  propia vida. Como lo dice  Tobón (2006) 

Mediante la autorreflexión, cada persona siempre tiene la posibilidad de construir 

su forma de ser, pensar, sentir, tomando así distancia con las imposiciones y 

bloqueos que con frecuencia el contexto social impone.  

 

METODOLOGÍA  

 

Para efectos de esta investigación, y tomando como base lo señalado por Martínez 

en 2013, el enfoque positivista se basa en un sistema hipotético-deductivo que 

busca identificar los hechos o causas de los fenómenos sociales sin considerar los 

estados subjetivos de las personas. Esto implica que se destaca por su orientación 

cuantitativa, con el objetivo de asegurar la precisión y la rigurosidad propias de la 

investigación científica. Por consiguiente, al aplicarlo a las ciencias sociales, se 

busca transformarlas en un cuerpo de conocimiento que sea sistemático, medible, 

replicable y verificable.  
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Desde esta postura epistemológica, el presente estudio se adhiere al paradigma 

positivista, ya que ofrece la posibilidad de medir de manera más objetiva las 

variables relacionadas con la educación para la sexualidad en la construcción de la 

ciudadanía. Este enfoque es el más adecuado para abordar la problemática en 

cuestión, ya que su estudio requiere la aplicación de métodos numéricos para el 

análisis y la verificación.   

 

RESULTADOS 

 

Actualmente, los estudiantes de la básica secundaria  requieren tener las 

competencias para ejercer una profesión, prepararse para asumir   las nuevas 

demandas laborales, o mejorar el desempeño; pero también es vital que 

paralelamente el sistema formativo robustezca las competencias y capacidades 

para la comunicación social, la cooperación, la solidaridad, la interculturalidad y el 

ejercicio de la ciudadanía.  

De igual manera coexisten otras competencias necesarias para amparar o proteger 

los derechos del trabajo, la salud ocupacional, el diálogo en la empresa, y el trabajo 

decente, que desde la formación profesional se debe abordar como parte del 

currículo. Es así como, una de las  finalidades  fundamentales de toda formación 

profesional es la de exonerar el valor social y productivo del trabajo, teniendo en 

cuenta que el  trabajo no es mercancía; por ende la  empleabilidad y la sociabilidad 

deben ser conceptos fuertemente ligados.  

Con lo anteriormente expuesto, se busca mejorar en la empleabilidad, mediante la 

provisión de orientación ocupacional y laboral a estudiantes de secundaria en 

poblaciones vulnerables, la cual puede aumentar sus posibilidades de conseguir 

empleo en el futuro. Esta acción investigativa, focalizada en la proporción de 
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actividades de apoyo y refuerzo, contribuiría a reducir las tasas de desempleo en la 

región y a mejorar la calidad de vida de los estudiantes y sus familias. Permitiendo 

así la reducción de la desigualdad, al enfocarse en poblaciones vulnerables, de esta 

forma, el proyecto podría ayudar a cerrar la brecha de desigualdad en el acceso a 

oportunidades educativas y laborales. Esto es importante para promover la equidad 

en el acceso a oportunidades de vida.  

Finalmente con el éxito en la ejecución del proyecto, se podrá aumentar la 

empleabilidad de los estudiantes, que redundaría en la disminución de programas 

de asistencia social a largo plazo, ya que más jóvenes podrían ser autosuficientes 

y contribuir al sustento de sus familias y comunidades. 

CONCLUSIONES 

Se debe tener una  visión holística del valor social y productivo del trabajo, puesto 

que afecta a la socialización laboral de la juventud; este asunto debe tratarse 

adecuadamente a la hora de los análisis, los debates y la valoración de las políticas 

de empleo lo cual indicaría la  socialización como un  proceso de integración 

personal y grupal al mundo del trabajo, a través de interacciones, relaciones, de 

intercambios y adaptaciones de los/as jóvenes al medio contiguo; y este se  va a 

condicionar  por la cultura laboral y por las prácticas laborales vigentes en una 

sociedad o comunidad determinada. 

Formar con competencias a los estudiantes de la básica secundaria permitirá la 

socialización como un proceso en donde los jóvenes  aprenden a interiorizar un 

conjunto de normas, valores y formas de apreciar la realidad;  dotándolos  de 

capacidades para desempeñarse favorablemente en la interacción social, producto 

del cual despliegan habilidades intelectuales y emocionales. Teniendo en cuenta, 
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que el propio autoconcepto y la construcción de la identidad individual son resultado 

de la socialización. 

Algunas veces los jóvenes se enfrentan a la toma de decisiones, bien sea para 

seguir sus estudios superiores o por situaciones especiales deben afrontar el mundo 

laboral; y es una realidad que muchas veces estos experimentan en su medio 

socializaciones contradictorias a los valores humanizados inculcados en la escuela, 

frente a valores deshumanizadores vividos en el futuro campo laboral; este conflicto 

de realidades discordantes moldea la conciencia,  y la desajusta ante una serie de 

embriagueces del entorno productivo que pueden a su vez originar en ellos múltiples 

respuestas que no son las mejores motivadores de los jóvenes comenzando a ser   

rebeldes, apáticos con baja autoestima, frustración, impotencia, inseguridad, y 

esquemas conductuales de evasión, aislamiento, marginalidad o exclusión social. 

Se hace necesario que desde la básica secundaria se fortalezca las competencias 

para poder disminuir estos riesgos, los cuales pueden llegar a dificultar la 

autorrealización como forma de liberación, autonomía e independencia juvenil.  
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TÍTULO: La consolidación de la lecto escritura en alumnos de segundo grado. 

Estrategia PRONALES. 
 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene la finalidad de mostrar las bondades de la propuesta 

PRONALEES como apoyo para la adquisición de la lectoescritura en los primeros 

grados de educación primaria, con la implementación de estrategias lúdicas que 

ayuden a los alumnos en su proceso de lectoescritura. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to show the benefits of the PRONALEES proposal as a 

support for the acquisition of literacy in the first grades of primary education, with the 

implementation of playful strategies that help students in their reading and writing 

process. 

 

PALABRAS CLAVE: lectoescritura, estilos de aprendizaje, estrategias, 

investigación-acción. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Los alumnos de segundo grado de educación primaria son niños inquietos, que les 

falta consolidar las normas de conducta, se les dificulta respetar su turno para 

hablar, seguir indicaciones, interrumpen continuamente, no terminan las actividades 

en tiempo y forma; también hay alumnos muy callados, que prefieren ubicarse cerca 

de sus compañeros de más confianza o cerca de la docente para sentirse seguros.  
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Les gusta explorar, son juguetones, expresivos, muestran sus dudas, gustan de las 

actividades lúdicas, con sonido, movimiento o material concreto, esperan con 

entusiasmo las clases de educación física; cuando se trata de actividades que 

deben desarrollar en sus cuadernos o escuchar con atención los temas que la 

docente explica, algunos muestran dificultad o apatía.  

 

Aquellos que aún no consolidan la lectoescritura, se muestran inseguros, dicen que 

no pueden desarrollar las actividades, incluso aquellas que son diferenciadas, no 

se esfuerzan, se limitan a copiar, a preguntarles continuamente a sus compañeros 

o esperar a que la docente les ayude a realizar la actividad. Las conductas no 

favorables que presentan los alumnos, considero que se generaron durante la 

pandemia, debido a que no existió el trabajo escolar como tal dentro del aula, donde 

se trabaja a través del respeto de ciertas reglas de conducta para que coadyuben a 

garantizar un óptimo trabajo escolar. 

 

El regreso a clases de manera presencial se ha dificultado el trabajo escolar para 

los docentes al interactuar con sus alumnos, la mayor parte del tiempo se pasa en 

solicitar la atención de los alumnos y es menor el tiempo aprovechado en las 

actividades académicas. Prefieren las actividades recreativas, las pausas activas o 

las actividades de educación física y educación artística. Se considera que lo antes 

expuesto no ha permitido que todos los alumnos logren consolidar el proceso de 

lectoescritura en primer grado. Salvo aquellos que presentan una dificultad de 

lenguaje notoria. 

 

Debido a situaciones como estas, en el actual ciclo escolar, los grupos fueron 

reorganizados, es decir, los grupos A, B y C de cada grado se unificaron para 

conformar nuevos. Por tal razón, se realizaron dinámicas de socialización para 
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integrar y conocer a todos los alumnos, ya que sólo una pequeña parte de ellos 

había pertenecido al grupo de 1°A que yo había atendido.  

 

Los niños oscilan entre los 6 y 7 años; 13 son mujeres y 12 son hombres; ninguno 

repetidor. Son niños que vienen de diferentes contextos y tipos de familias: 

monoparentales, biparentales y extendidas. Como en todas las instituciones 

educativas, hay padres de familia muy comprometidos con la educación de sus hijos 

y existen los que no lo están o se les complica por la carga laboral que tienen, 

aunque no se les justifica; es ahí donde se considera que el docente tiene la plena 

responsabilidad para que los alumnos logren consolidar todos los procesos de 

desarrollo y aprendizaje que marca el programa de estudios vigente.  

 

La escuela en la que se realizará el estudio, es la primaria Francisca García Mancilla 

del subsistema estatal, zona escolar 58, sector 23, ubicada en el municipio de Autlán 

de Navarro, Jalisco, en la calle Manuel Doblado #199. Es de organización completa, 

con 18 docentes frente a grupo (3 de cada grado), un directivo, una secretaria, 3 

intendentes y 2 maestros de educación física. Cuenta con todos los servicios 

básicos y con internet de Recrea Jalisco (que no tiene buen funcionamiento). 

 

 

II. METODOLOGÍA 

 

El método que se utilizará en este proceso es la investigación – acción. Elliot (1990) 

dice que consiste en un proceso de reflexión y análisis sobre la dinámica del aula, 

que tiene por objeto la solución de problemas específicos, a través de cambios en 

las maneras de ser y de actuar.  
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El docente con el uso de este método se vuelve investigador de su propia práctica, 

puesto que será un proceso de ciclos de acción y reflexión. Este tipo de 

investigación apoyará en la búsqueda y la solución de los problemas presentes en 

la vida escolar, ya que el docente se enfrenta a una enorme gama de conductas, 

necesidades, formas de aprendizaje y la condición primordial para utilizarlo es que 

sienta la necesidad de provocar cambios positivos, de innovar en cuanto a su 

práctica docente se refiere. 

 

El presente método puede ser una valiosa estrategia de aprendizaje para el 

educador, pues a la vez que es mediador del conocimiento, luego observa y analiza 

su práctica docente, le ayudará a aprender de su propio quehacer en el aula, lo que 

le permitirá optimizar su forma de enseñar no sólo durante la intervención de esta 

investigación, sino aún después de ella, puesto que debe ser un sujeto mediador o 

facilitador del conocimiento y no solo un mero transmisor del mismo.  

 

 

III. RESULTADOS 

Como docente de nivel primaria, me interesa que los alumnos construyan un 

aprendizaje significativo. Para ello, reconozco que deben aprender entre iguales, de 

acuerdo a sus experiencias y utilizando las estrategias que mejor les favorezcan. 

Nosotros debemos ser una guía para ellos, mediadores y acompañantes en la 

construcción del conocimiento. 

Leer y comprender es una actividad compleja, donde el alumno debe desarrollar 

ciertas habilidades psicomotoras, haber desarrollado algunos aspectos de su 

desarrollo biológico y psicológico, pero además haber tenido la oportunidad de 
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participar en actividades didácticas intencionadas, enfocadas en desarrollar el 

proceso de lecto-escritura. 

En el diagnóstico del inicio del ciclo escolar se realiza la evaluación propuesta por 

la maestra Margarita Gómez Palacios (1982), que consiste en el dictado de palabras 

de un mismo campo semántico, éstas deben tener sílabas directas, sílabas 

inversas, mixtas, trabadas y diptongos; en seguida, el dictado de un enunciado corto 

y finalmente, la escritura libre de un tema que se les propone.  

Se les debe motivar a los alumnos para que escriban como puedan, evitando que 

dejen en blanco su evaluación, ya que esto permitirá realizar una mejor valoración 

del instrumento. Habrá quienes sólo realicen garabatos, otros que sólo escriban las 

letras que conocen, incluso agregando números o símbolos, pero son las 

conceptualizaciones que tienen de la escritura y son válidas, sirven para identificar 

la madurez que tiene cada alumno con respecto a lectoescritura. Lo anterior puede 

ser porque han tenido poco contacto con espacios alfabetizadores, tanto en casa 

como en la escuela. 

El PRONALEES es una propuesta crítica-reflexiva, ya que los alumnos junto con la 

docente van desarrollando procesos de análisis de los textos escritos a través de la 

oralidad y de su escritura, desde el texto completo, siguiendo por los enunciados, 

luego las palabras, hasta llegar a la estructura de las mismas.  

Esta propuesta fue utilizada en el plan de 1993 y hasta el 2019; se apoya en la teoría 

constructivista, ya que se pretende que el alumno construya su aprendizaje a través 

de lo que sabe y de la interacción con otros y con el conocimiento. Es decir, el 

aprendizaje se construye a través de la reestructuración de los conocimientos 

previos. Es por eso que se debe partir del reconocimiento de que el alumno no llega 
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al salón de clases sin concepciones o aprendizajes previamente construidos; pero 

también se espera que los alumnos construyan el conocimiento gradualmente.  

Piaget (2007) menciona que la función de adaptación en los sistemas psicológicos 

y fisiológicos opera a través de dos procesos complementarios: la ASIMILACIÓN Y 

LA ACOMODACIÓN. La asimilación se refiere al modo en que un organismo se 

enfrenta a un estímulo del entorno en términos de organización actual, mientras que 

la acomodación implica una modificación de la organización actual en respuesta a 

las demandas del medio. 

 

Por otro lado Vigotsky (1988) propone que el sujeto humano actúa sobre la realidad 

para adaptarse a ella transformándola y transformándose a sí mismo a través de 

unos instrumentos psicológicos que le denomina "mediadores". Este fenómeno, 

denominado mediación instrumental, es llevado a cabo a través de "herramientas" 

(mediadores simples, como los recursos materiales) y de "signos" (mediadores más 

sofisticados, siendo el lenguaje el signo principal).  

 

El proceso de adquisición de lectoescritura es muy importante principalmente en los 

dos primeros grados de la educación primaria. Considero que actualmente en los 

libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana (2023), no existe un método 

que ayude u oriente a los docentes para que los alumnos logren desarrollar dichos 

procesos. Es por tal razón que se ven en la necesidad de buscar y aplicar aquellos 

que considere pertinentes según su experiencia o el que mejor se le facilite. 

 

En este caso, para poder realizar un acompañamiento a los alumnos en su proceso 

de adquisición de la lectoescritura, se optó por utilizar el PRONALEES ya que se 

considera que se puede llevar a la par que se trabaja con los proyectos de los libros 

http://www.definicion.org/funcion
http://www.definicion.org/adaptacion
http://www.definicion.org/traves
http://www.definicion.org/asimilacion
http://www.definicion.org/asimilacion
http://www.definicion.org/organismo
http://www.definicion.org/entorno
http://www.definicion.org/mientras
http://www.definicion.org/actual
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de texto de la Nueva Escuela Mexicana. Para conocer en qué nivel se encuentra 

cada alumno, se realizó la evaluación y a continuación se muestran los resultados. 

 

Gráfica 1. La presente gráfica muestra que una vez realizadas las evaluaciones 

diagnósticas se descubrió que en el proceso de lectoescritura 16 alumnos son 

alfabéticos, 4 silábicos-alfabéticos, 3 silábicos y 2 presilábicos. Por lo tanto, se debe 

enfatizar en la necesidad de apoyar a los 9 alumnos que están en proceso de la 

consolidación. 

 

 

 

Apoyar a estos alumnos no significa apartarlos en un subgrupo en el salón de 

clases, sino integrarlos al trabajo con el resto de los compañeros, involucrándolos 

en todas las actividades e incluso diseñar algunas diferenciadas para que se sientan 

integrados al proceso de una manera natural.  

Para profundizar en el diagnóstico, también se realiza el test de los estilos de 

aprendizaje ya que permite descubrir el estilo predominante de cada alumno y del 

promedio del grupo, identificando la forma en que ellos utilizan sus estrategias para 

aprender, sin que esto indique que no utilicen los otros estilos, lo que motiva a 

buscar estrategias y actividades que favorezcan el desarrollo de aprendizajes de 

diferentes formas, involucrando a todos los alumnos. Los expertos aseguran que el 
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reconocimiento de los estilos de aprendizaje los ayuda a constituir ambientes que 

propicien una buena disposición para producir un aprendizaje eficaz. 

El término estilo de aprendizaje, se refiere al hecho de que cada persona utiliza su 

propio método o conjunto de estrategias a la hora de aprender. Aunque las 

estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar 

ciertas preferencias, tendencias que definen un estilo propio de aprendizaje. Díaz 

Barriga (2002) menciona que las estrategias de aprendizaje son acciones que 

parten de la iniciativa del estudiante, están constituidas por una serie de actividades, 

son controladas por el sujeto que aprende y son, generalmente, deliberadas y 

planificadas por el propio alumno.  

 

Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes estructuran 

los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven los 

problemas o seleccionan medios de representación visual, auditivo y/o cinético. El 

aprendizaje comienza siempre por la captación o recepción de algún tipo de 

información. De toda la información que recibimos, consciente o inconscientemente, 

seleccionamos una parte de la misma y la “introducimos” por diferentes canales: el 

visual, el auditivo o por el tacto. La teoría de la programación neurolingüística explica 

este proceso de la primera etapa del aprendizaje. 

 

La teoría de la programación neurolingüística se originó en la década del 70 en la 

Universidad de California, EEUU., gracias a Richard Bandler y a John Grinder 

(1980) quienes estudiaron los patrones de conducta de los seres humanos y 

desarrollaron modelos y técnicas que explican el comportamiento y la comunicación 

humana. Estos autores reconocen que las personas utilizan, a nivel inconsciente, 



 

3218 
 

distintos sentidos para comunicarse. Cada uno privilegia un canal para interactuar 

que puede ser visual, auditivo o el movimiento de su cuerpo: kinestésico o cinético. 

 

La realización del test de los estilos de aprendizaje consiste en la entrega de una 

hoja con diversas preguntas, las cuales tienen tres respuestas posibles y los 

alumnos deberán elegir sólo una. Una respuesta favorece al estilo visual, otro al 

auditivo y otra más al kinestésico.  Al final se hace un conteo de las respuestas y se 

determina el resultado en favor del estilo que haya tenido más de ellas. En seguida 

se muestran los resultados obtenidos del grupo de 2°A. 

Gráfica 2. De acuerdo con los resultados del test de los estilos de aprendizaje, se 

encontró que de los 25 alumnos, 18 son kinestésicos, 5 visuales y 2 auditivos. 

 

 

Además de esas dos pruebas de diagnóstico, se realizaron dos entrevistas a 

compañeras de la misma institución que tienen menos antigüedad y que han dado 

en algunas ocasiones primer y segundo grado, para saber su opinión sobre cómo 

ha sido su experiencia, a qué retos se han enfrentado, si los han solucionado y cómo 

y qué conocimientos o habilidades consideran que deben tener los alumnos al 

ingresar a primer grado de educación primaria. Al principio se mostraron dudosas 

de participar, pero resultó asombroso descubrir sus ideas. 
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Como primer punto señalan que el programa de estudio de la Nueva Escuela 

Mexicana no está diseñado para partir desde cero por lo tanto se considera que los 

niños cursaron preescolar completo o por lo menos tercer grado, con una asistencia 

regular donde tuvieron muy pocas faltas por lo tanto señalan las siguientes 

habilidades.  

 

En lo que respecta a las habilidades emocionales, una de las actividades 

primordiales en primer grado son los juegos como una estrategia para la enseñanza 

y el aprendizaje, por lo tanto, los niños en este sentido deben de tener una 

inteligencia emocional en donde puedan aceptarse y aceptar a los demás tal y como 

son, ellos pueden ponerse en el lugar de los demás siendo resilientes, donde ellos 

también sepan lidiar cuando se gana, cuando se pierde o bien cuando hay una 

frustración al no tener los resultados que ellos esperaban o los que ellos querían 

obtener, asimismo,. 

 

Se necesitan niños seguros de sí mismos, niños que se atrevan, que no tengan 

miedo a intentar las cosas nuevas, que no sean sobreprotegidos, que sean 

autónomos para ir al baño, para expresar sus ideas, para platicar y compartir sus 

experiencias personales, para participar en los juegos, para tener una conversación 

con sus compañeritos siendo respetuosos. 

 

También señalan que dentro de las habilidades cognitivas que se espera que los 

niños de primero tengan, se encuentran aquellas relacionadas con la madurez, por 

ejemplo en lo que respecta a motricidad fina, el que los niños lleguen ya a primero 

sabiendo agarrar el lápiz de la manera adecuada, las tijeras, el manipular los 

objetos, también con aspectos relacionados a la lateralidad, la derecha, la izquierda, 

con la ubicación espacial, arriba, abajo, adentro, afuera, al centro, seguir el renglón, 
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ubicarse en un cuadrito y nociones básicas como las vocales, los números del cero 

al 9 que son la base de nuestro sistema de numeración y la escritura de su nombre. 

En cuanto a las habilidades sociales es muy importante la autorregulación que tenga 

el alumno dentro y fuera del salón, el reconocer el diálogo como principal 

herramienta para la solución de conflictos, dejar los golpes, los insultos, el acoso, 

para tratar de resolverlo por su propia cuenta, asimismo, los valores son 

primordiales al respetarse a sí mismo y a todas las personas con las que convive, 

seguir normas y reglas de la escuela, del salón y reconozca que sus actos tienen 

consecuencias positivas y negativas, que está en ellos el decidir cómo van a 

proceder. 

 

Una vez realizados los diagnósticos se pusieron en marcha una serie de actividades 

que son sistemáticas cada que se aborda un proyecto, con la finalidad de poder 

apoyar al porcentaje de alumnos que aún no consolidan la lecto-escritura. Algunas 

de las actividades que se realizan semana a semana son: exponer el título del 

proyecto resaltando con rojo las mayúsculas y el punto final, además de resaltar con 

color azul palabras clave del mismo título, para que los alumnos las visualicen y 

siempre las tengan presentes, de preferencia deben ser palabras que se puedan 

representar con dibujos o que tengan un significado para ellos. 

 

Otra actividad que se aprovecha para alfabetizar es cuando se lee el tema a abordar 

en las páginas de alguno de los libros de texto de los alumnos, se remarcan 

mayúsculas y puntos con rojo, además se les pide que encierren con azul las 

palabras que se les indique, mismas que serán escritas en el pizarrón, luego los 

alumnos las deberán escribir en su cuaderno y se les solicita que realicen un dibujo 

o se llevan previamente las imágenes en blanco y negro para que las coloreen, 

recorten y peguen junto a la palabra escrita en su cuaderno.  
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Una actividad más consiste en rescatar enunciados cortos de la lectura con ayuda 

de los alumnos, éstas se escribirán en el pizarrón, con ellas se puede realizar lo 

mismo que con las palabras rescatadas, dibujar o recortar las imágenes, pero 

también servirán para realizar el AREO (Análisis de la representación escrita de 

oraciones), es decir, se les lee el enunciado de corrido sin detenerse, luego se les 

puede hacer las siguientes preguntas ¿aquí dirá…? y se dice la palabra que se 

señala, los alumnos deberán responder sí o no; otra pregunta es ¿aquí qué crees 

que diga…? Y los alumnos deberán responder, esta actividad se puede hacer 

primeramente grupal, para hacer que los alumnos se familiaricen con la actividad y 

generen confianza, después se puede pasar a algunos alumnos de forma individual. 

 

No puede faltar el dictado en casa, es muy importante que los padres de familia 

participen y refuercen el trabajo escolar. Se les debe explicar que se les dictarán las 

palabras trabajadas en clase. Los primeros días las pueden leer primero junto con 

los niños para que las visualicen, luego se les dictan 5 o 6 palabras, que las escriban 

como puedan, después les permitirán verlas y copiarlas a un lado de las que fueron 

dictadas para que analicen la escritura correcta. Conforme pasen los días, ya no 

deberán leer o ver antes las palabras, sólo se les dictará para ir viendo el progreso, 

no olvidemos que estas palabras también son trabajadas y recordadas 

permanentemente en clase. 

 

CONCLUSIONES 

El resultado presentado en este ciclo de intervención, son los avances analizados 

en la evaluación del primer trimestre del ciclo escolar 2023-2024 y de las actividades 

sistemáticas realizadas en el aula y en casa, entre las cuales fueron dictados de 

palabras y enunciados, trabajo con memoramas, crucigramas, sopas de letras, el 

AREO (análisis de la representación escrita de la oración), destacar palabras clave 
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de los títulos y las lecturas, analizar si son largas o cortas, con qué inician y con qué 

terminan y repasarlas sistemáticamente, remarcar mayúsculas y puntos, formar 

palabras utilizando el alfabeto móvil o alfabeticón, jugar al manotazo pasando una 

a una tarjetas con palabras, mencionar los nombres de las tarjetas al azar y dar el 

manotazo cuando coincida con el de la tarjeta. 

 

Con la puesta en marcha de las actividades de manera sistemática se han obtenido 

hasta el momento los siguientes resultados. Los cuatro alumnos que eran silábicos 

alfabéticos ya son alfabéticos; de los tres que eran silábicos, dos son ahora silábicos 

alfabéticos y uno es alfabético; por último, de los dos alumnos que eran presilábicos, 

uno es silábico y el otro es ahora silábico-alfabético. Como se puede observar han 

existido avances satisfactorios, por lo menos para la docente, en algunos más 

notorios y sustanciales que en otros, pero lo importante es que se sigan llevando a 

cabo estas y otras actividades que favorezcan el avance que hasta ahora se ha 

visto. 

 

El aprendizaje de la lengua escrita y el desarrollo de la lectura, también debieran 

ser procesos naturales para el educando, es por tal razón que recae la importancia 

en buscar aquellos métodos que favorezcan la adquisición de la lecto-escritura de 

una manera práctica, sencilla y con autonomía para el educando. 

 

Finalmente, los docentes debemos reconocer que tenemos que tener la apertura 

para modificar nuestras formas de enseñanza, aunque sea un poco, si queremos 

obtener resultados diferentes; que no es fácil, claro está, da miedo, incertidumbre, 

nos sentimos cómodos con lo que hacemos, pero también los alumnos tienen el 

derecho de recibir la mejor atención educativa 

 



 

3223 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Bruner J.S. Aprendizaje escolar y evolución, Ed. Paidos, Madrid 1996. 

Díaz Barriga. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una 

interpretación constructivista. Ed. McGraw Hill/ Interamericana Editores S.A. de C.V. 

2002. 

Ginsburg. Piaget y la teoría del desarrollo intelectual. Madrid 1977. 

Jean Piaget. Psicología del niño, Ed. Morata, Madrid 2007. 

Margarita Gómez Palacios. Propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita. SEP 

1982. 

Pérez Serrano, Gloria. (1998). Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. I 

Métodos. Madrid: La Muralla S.A.  

Richard Bandler. La estructura de la magia. Ed. Cuatro vientos. Chile 1980 

Secretaría de Educación Pública. La adquisición de la lectura y escritura en la 

escuela primaria. SEP, México, D. F.  2000. 

SEP-CONAFE. (1999). Guía del maestro multigrado. México:SEP 

Vygotsky, L. El Desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores. Interacción 

entre Aprendizaje y Desarrollo. Ed. Grijalbo. México. 1988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3224 
 

NEUROGERENCIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOSOCIAL 
DEL INDIVIDUO EN ESPACIOS SOCIALES DE CAMBIOS CONSTANTES 

 
ETELBERTO PALLARES RAMBAL 

Dr. en Ciencias Gerenciales 
Docente e Investigador. Universidad del Atlántico - Barranquilla – Colombia 

etelbertopallares@mail.uniatlantico.edu.co  
etelbertop@hotmail.com  

 
JORGE PACHECO FUENTES 

Dr. en Ciencias Gerenciales 
Docente e Investigador. Universidad del Atlántico - Barranquilla – Colombia 

jorgepacheco@mail.uniatlantico.edu.co  
jorgepacheco30@hotmail.com  

 
RESUMEN 
 
El artículo examina la relación entre la neurogerencia y el desarrollo psicosocial en 
entornos sociales dinámicos. Se aborda cómo los principios neurocientíficos 
aplicados a la gestión pueden influir en el bienestar y la adaptabilidad de los 
individuos frente a cambios constantes. Este se realizó, a través de una revisión 
exhaustiva de la literatura existente sobre el tema, se analizan las prácticas, 
enfoques y teorías relacionadas con la neurogerencia y el desarrollo psicosocial. El 
estudio revela que esta desempeña un papel significativo en la configuración del 
desarrollo psicosocial de los individuos que se desenvuelven en entornos sociales 
caracterizados por cambios constantes. La aplicación de principios neurocientíficos 
en la gestión se muestra como un factor clave para influir positivamente en el 
bienestar y la adaptabilidad de las personas en contextos dinámicos. La promoción 
de habilidades de adaptación, autonomía y empoderamiento emerge como un 
resultado tangible de estrategias de neurogerencia efectivas. Se destaca la 
necesidad de contextualizar estas prácticas según las características específicas de 
cada entorno social en evolución. En última instancia, se subraya la importancia de 
la neurogerencia como un enfoque integral para fomentar un desarrollo psicosocial 
positivo en individuos que enfrentan constantes cambios sociales. 
 
Palabras claves: Neurogerencia, desarrollo psicosocial, espacios sociales y 
cambios constantes 
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The article examines the relationship between neuromanagement and psychosocial 
development in dynamic social environments. It addresses how neuroscientific 
principles applied to management can influence the well-being and adaptability of 
individuals in the face of constant changes. This was carried out through an 
exhaustive review of the existing literature on the subject, analyzing the practices, 
approaches and theories related to neuromanagement and psychosocial 
development. The study reveals that this plays a significant role in shaping the 
psychosocial development of individuals who operate in social environments 
characterized by constant changes. The application of neuroscientific principles in 
management is shown to be a key factor to positively influence the well-being and 
adaptability of people in dynamic contexts. The promotion of adaptation, autonomy 
and empowerment skills emerges as a tangible result of effective neuromanagement 
strategies. The need to contextualize these practices according to the specific 
characteristics of each evolving social environment is highlighted. Ultimately, the 
importance of neuromanagement is highlighted as a comprehensive approach to 
foster positive psychosocial development in individuals facing constant social 
changes. 
 
Keywords: Neuromanagement, psychosocial development, social spaces and 
constant changes 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
Vivimos en una era de cambios constantes, donde la tecnología, la globalización y 

la dinámica del entorno empresarial y social evolucionan a un ritmo vertiginoso. En 

este escenario de transformación acelerada, la neurogerencia emerge como un 

campo de estudio esencial que busca comprender cómo las complejas 

interacciones entre la mente humana y el entorno laboral pueden influir de manera 

significativa en el desarrollo psicosocial de los individuos. En un mundo donde la 

adaptabilidad, la toma de decisiones efectiva y la gestión de las emociones son 

fundamentales, la neurogerencia se erige como una herramienta invaluable que 

combina la neurociencia con la gestión empresarial para explorar la mente y los 

procesos cognitivos en el contexto laboral. En este artículo, exploraremos en 



 

3226 
 

profundidad la neurogerencia y su impacto en el desarrollo psicosocial de las 

personas que se desenvuelven en espacios sociales en constante evolución. Se 

pretende descubrir, cómo el conocimiento de la neurogerencia puede potenciar el 

liderazgo, la productividad y la satisfacción en el trabajo, al tiempo que contribuye a 

la creación de entornos laborales más saludables y resilientes. 

En este mismo contexto de análisis, se hace oportuno, abordar la acción 

globalizante de un mundo caracterizado por la rápida evolución tecnológica, la 

globalización, y la constante transformación de los entornos laborales y sociales, las 

demandas sobre los individuos para adaptarse y prosperar se han vuelto más 

desafiantes que nunca. La capacidad de gestionar el estrés, tomar decisiones 

efectivas, y mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal se ha 

convertido en un reto crítico para el bienestar y el rendimiento de los individuos en 

estos espacios sociales en constante cambio. 

Así, en este escenario, la neurogerencia, que busca comprender cómo la 

neurociencia puede aplicarse a la gestión y el liderazgo en el entorno laboral, 

emerge como un campo prometedor. Sin embargo, a pesar de su creciente 

relevancia, existe una falta de conocimiento y conciencia en torno a cómo esta 

puede influir en el desarrollo psicosocial de las personas en estos entornos 

dinámicos. La falta de investigación y comprensión en este ámbito plantea un 

problema significativo, ya que impide la utilización efectiva de los principios de la 

neurogerencia para mejorar la calidad de vida, el desempeño laboral y el bienestar 

psicosocial de los individuos. 

Este artículo abordará esta brecha en el conocimiento y explorará de manera 

exhaustiva cómo la neurogerencia puede impactar en el desarrollo psicosocial de 

las personas en espacios sociales de cambios constantes, identificando los 

desafíos, las oportunidades y las posibles soluciones para optimizar el bienestar y 

el rendimiento en estos entornos en constante evolución. 
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ÁMBITO TEÓRICO DE ANÁLISIS 

 

Neurogerencia 

 

La neurogerencia, también conocida como neuroliderazgo, neurogestión o 

neuromanagement, en inglés, es un enfoque interdisciplinario que utiliza principios 

y hallazgos de la neurociencia para comprender y mejorar los procesos de gestión 

y liderazgo en entornos organizacionales. Esta disciplina busca aplicar 

conocimientos sobre el funcionamiento del cerebro humano para optimizar la toma 

de decisiones, la comunicación, la motivación y otros aspectos relacionados con la 

administración de personas en contextos laborales. 

En este sentido, La Asociación Internacional de Neuromanagement (2017), refiera 

que el Neuromanagement, es la aplicación práctica del estudio de la conducta 

neurológica del cerebro con el objetivo de abordar los temas individuales y su 

implementación en el ámbito laboral de las empresas. En este contexto, el 

surgimiento de esta tendencia en la gestión estratégica de los negocios ha sido 

posible gracias a la integración de conocimientos provenientes de la medicina y la 

psicología. 

En este mismo contexto conceptual, según Hernández (2018), citado por Garzón 

(2019), se trata de una estrategia de gestión que se originó a partir del estudio del 

cerebro y ha logrado establecerse en diversas áreas profesionales gracias al 

respaldo de los descubrimientos de la neurociencia. Este enfoque ha generado 

mejoras significativas en el desarrollo de las organizaciones, convirtiéndose en una 

herramienta esencial que ha superado las prácticas de gestión tradicionales. 

Consecutivamente, para Braidot (2019), citado por Mejia (2021), la neurogerencia o 

Neuromanagement se caracteriza por su objetivo de aumentar la eficacia y 

eficiencia tanto de los líderes como de los miembros de los equipos de trabajo. Su 
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enfoque incluye el diseño de técnicas destinadas a potenciar el rendimiento a través 

del desarrollo de las capacidades cerebrales. 

En términos más simples, la neurogerencia se centra en aprovechar la comprensión 

científica de cómo funciona el cerebro para mejorar la eficacia y la eficiencia en la 

toma de decisiones y en la gestión de equipos en el ámbito empresarial. Algunos de 

los conceptos clave que aborda la neurogerencia incluyen la cognición, la toma de 

decisiones, la motivación, la inteligencia emocional y la gestión del estrés, todo ello 

con el objetivo de potenciar el rendimiento y el bienestar tanto de los líderes como 

de los empleados. 

Es importante destacar que la neurogerencia es un campo en desarrollo, y su 

aplicación práctica puede variar según las organizaciones y los profesionales 

involucrados. La idea fundamental es utilizar los avances en neurociencia para 

informar y mejorar las prácticas de gestión y liderazgo en el ámbito empresarial. 

El término "neurogerencia", se utiliza para describir la integración de conceptos y 

metodologías de la neurociencia en el ámbito de la gestión y el liderazgo, en 

general, se refiere a la aplicación de principios derivados de la neurociencia para 

comprender mejor el comportamiento humano en el entorno laboral y mejorar la 

eficacia de la gestión y el liderazgo. 

Ante este contexto podría definirse la neurogerencia, desde el análisis crítico 

reflexivo de las autoras, como un enfoque interdisciplinario que utiliza conocimientos 

de neurociencia para comprender los procesos cognitivos, emocionales y sociales 

en el contexto organizacional. Se basa en la idea de que comprender cómo funciona 

el cerebro puede proporcionar insights valiosos para mejorar la toma de decisiones, 

la motivación, la comunicación y la gestión de equipos en entornos laborales. 

En este mismo escenario teórico, y en términos más específicos, la neurogerencia 

puede implicar la aplicación de hallazgos neurocientíficos en áreas, tales como: 
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.- Toma de Decisiones: permitiendo comprender cómo las personas toman 

decisiones y cómo los líderes pueden estructurar información de manera efectiva 

para facilitar la toma de decisiones informada. 

.- Comunicación: Utilizar principios de la neurociencia para mejorar la comunicación 

interpersonal, la empatía y la construcción de relaciones efectivas en el lugar de 

trabajo. 

.- Motivación: Aplicar conocimientos sobre los sistemas de recompensa del cerebro 

para entender y mejorar la motivación de los empleados. 

.- Gestión del Estrés: la neurogerencia servirá de estrategia para el desarrollar 

estrategias para gestionar el estrés en el entorno laboral, teniendo en cuenta los 

mecanismos neurales asociados con el estrés y el bienestar emocional. 

Es importante tener en cuenta que la neurogerencia es un campo en evolución, y 

las definiciones y enfoques específicos pueden variar según los expertos y las 

fuentes. Te recomendaría consultar fuentes actualizadas para obtener las 

perspectivas más recientes sobre este tema 

 

 

Objetivo de la Neurogerencia 

 

El objetivo de la neurogerencia es comprender cómo el cerebro humano procesa la 

información, las emociones y la toma de decisiones para crear mejores prácticas de 

gestión, programas de formación y estrategias de liderazgo que optimizarán el 

rendimiento y la productividad de la organización. 

Desarrollo psicosocial 

 

El desarrollo psicosocial implica el proceso constante de transformación y 

progresión en la vida de un individuo, abordando tanto aspectos psicológicos como 
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sociales. Esta perspectiva, que fue popularizada por Erik Erikson (1950), en su 

publicación del (2000), resalta las interacciones entre la persona y su entorno, 

subrayando la importancia de superar crisis o conflictos particulares en diversas 

etapas de la vida para lograr un desarrollo saludable. Se enfoca en dimensiones 

emocionales, sociales y cognitivas, poniendo énfasis en la formación de la identidad, 

la autonomía, las relaciones interpersonales, y otros elementos relacionados con la 

adaptación y el bienestar psicológico. 

En este mismo contexto de análisis, se hace oportuno referir que la Teoría del 

Desarrollo Psicosocial, concebida por Erikson (2000), surge a través de la 

reinterpretación de las fases psicosexuales de Sigmund Freud, enfocándose 

especialmente en los aspectos sociales presentes en cada una de estas etapas, los 

cuales se destacan en cuatro dimensiones principales.  

El autor, hizo hincapié en la percepción del 'yo' como una fuerza poderosa, una 

capacidad organizadora de la persona capaz de armonizar las fuerzas sincrónicas 

y distónicas, así como de resolver las crisis que surgen del entorno genético, cultural 

e histórico de cada individuo. 

Igualmente, subrayó las etapas de desarrollo psicosexual propuestas por Freud al 

integrar la dimensión social y el desarrollo psicosocial, proporcionando una visión 

más completa y contextualizada. Introduciendo así, el concepto de desarrollo de la 

personalidad desde la infancia hasta la vejez, ampliando, de esta forma, la 

perspectiva temporal de la teoría. 

Paralelamente, Erikson, realizó investigaciones sobre la influencia de la cultura, la 

sociedad y la historia en el desarrollo de la personalidad, reconociendo la 

importancia de estos factores externos en la formación de la identidad, basándose  

en gran medida en el enfoque psicodinámico de Sigmund Freud y sus seguidores 

del siglo XX, adoptando la noción de que la mente humana está marcada por 
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fuerzas opuestas que colisionan en respuesta a lógicas y motivaciones 

incompatibles, como se refleja en los conceptos freudianos de Ego, Yo y Superyó. 

 

Consecuentemente, las etapas del desarrollo propuestas por Erikson se presentan 

como la manifestación de diversos conflictos entre fuerzas intrapsíquicas, 

caracterizando cada fase de la vida humana, como se detallará a continuación. 

 

Análisis crítico reflexivo y posturas desde la perspectiva de los investigadores 

 

Desde la postura y los niveles experienciales de los investigadores de este artículo, 

potenciando los hallazgos de las lecturas realizadas, como un enfoque bibliográfico, 

se planeta que La neurogerencia podría destacar la importancia de comprender la 

base neurobiológica de las interacciones sociales y emocionales en el entorno 

laboral. Podría promover estrategias que tengan en cuenta aspectos psicosociales 

para mejorar el bienestar y el rendimiento de los empleados. Además, podría 

enfocarse en la creación de un ambiente laboral que favorezca el desarrollo integral 

de las personas, considerando aspectos sociales y emocionales en línea con las 

teorías del desarrollo psicosocial. En este contexto de análisis, se plantean algunas 

posibles posturas que emergen de la percepción crítica y analítica de los 

investigadores, al estudiar la neurogerencia y su incidencia en el desarrollo 

psicosocial del individuo en espacios sociales de cambios constantes, a saber:  

 

.- Enfoque Integrador: Los investigadores abogan por un enfoque integrador que 

combine principios de neurogerencia con teorías del desarrollo psicosocial. 

Pudiendo explorar cómo la comprensión de los procesos neurobiológicos puede 

informar estrategias de gestión que impacten positivamente en el desarrollo 
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psicosocial de los individuos, especialmente en entornos sociales caracterizados 

por cambios constantes. 

 

.- Énfasis en la Adaptabilidad: Argumentarse que la neurogerencia, al considerar la 

plasticidad cerebral y la capacidad de adaptación, desempeña un papel crucial en 

facilitar el desarrollo psicosocial en contextos dinámicos. Los investigadores podrían 

explorar cómo las prácticas de neurogerencia pueden ayudar a los individuos a 

desarrollar habilidades de afrontamiento y resiliencia en entornos cambiantes. 

 

.- Consideración de Factores Contextuales: se hace oportuno resaltar, la 

importancia de tener en cuenta factores contextuales específicos en entornos 

sociales de cambios constantes. Pudiendo así, gestar un analizar de cómo la 

neurogerencia puede adaptarse a diferentes contextos para promover un desarrollo 

psicosocial efectivo, reconociendo la diversidad de experiencias individuales. 

 

.- Énfasis en la Autonomía y Empoderamiento: de la convergencia, de la 

neurogerencia y el desarrollo psicosocial, se argumentarse que la primera, al 

comprender los procesos cognitivos y emocionales, puede fomentar la autonomía y 

el empoderamiento de los individuos en contextos de cambio constante, dando paso 

a la exploración de como las estrategias de neurogerencia pueden contribuir a la 

autodeterminación y al desarrollo de un sentido de control personal. 

 

.- Evaluación de Resultados Prácticos: finalmente plantean en proponer que la 

evaluación de resultados prácticos de la implementación de estrategias de 

neurogerencia en entornos sociales dinámicos, podrían ostentar estudios de casos 

o investigaciones empíricas que demuestren la eficacia de estas prácticas en el 

desarrollo psicosocial de los individuos. 
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Método de investigación  

 

El artículo adopta un enfoque documental, focalizándose en examinar una variedad 

de documentos, tales como revistas, libros, capítulos de libros y artículos científicos. 

Estos documentos abordan conceptualizaciones e implicaciones de la 

neurogerencia y su incidencia en el desarrollo psicosocial del individuo en espacios 

sociales de cambios constantes. Los investigadores han llevado a cabo un análisis, 

interpretación y comparación de estos documentos para construir una narrativa 

argumentativa que contribuye a la generación de nuevos conocimientos derivados 

de la investigación.  

Este método se basa en los principios delineados por Hernández, Fernández y 

Bastita (2014). La metodología bibliográfica implica el uso de fuentes bibliográficas 

y documentos académicos para revisar y analizar la literatura existente relacionada 

con la inclusión en contextos familiares. Dentro de este enfoque, las autoras se han 

centrado en la recopilación, revisión crítica y síntesis de investigaciones, teorías, 

enfoques y prácticas previamente publicadas sobre la temática de la neurogerencia 

y su incidencia en el desarrollo psicosocial del individuo en espacios sociales de 

cambios constantes, incluyendo la revisión de libros, artículos científicos, tesis, 

informes y otras fuentes académicas pertinentes. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES   

 

Después de examinar las contribuciones teóricas de varios autores incorporados en 

la narrativa del artículo y contrastarlas con las experiencias de los investigadores, 

se exponen las ideas y descubrimientos clave que delinean una perspectiva en 

relación a la neurogerencia y su incidencia en el desarrollo psicosocial del individuo 
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en espacios sociales de cambios constantes. En este sentido, se identifican los 

siguientes puntos principales: 

Las conclusiones de un artículo titulado: neurogerencia y su incidencia en el 

desarrollo psicosocial del individuo en espacios sociales de cambios constantes, 

podrían abordar varios aspectos clave. Aquí hay algunas posibles conclusiones que 

podrían derivarse de un estudio en esta área: 

.- Desde el ámbito conclusivo se observa un fomento de habilidades de 

adaptabilidad, resaltando el cómo la neurogerencia contribuye al desarrollo de 

habilidades de adaptabilidad en los individuos, que le permitirán incluir la capacidad 

de gestionar el estrés, la resiliencia emocional y la flexibilidad cognitiva en respuesta 

a cambios en el entorno laboral y social. 

.- Igualmente se puede referir que, desde la revisión bibliográfica cotejadas con las 

realidades de los contextos sociales,  con la sinonimia de la neurogerencia y el 

desarrollo psicosocial, se genera un ambiente de trabajo saludable, siendo que los 

hallazgos conclusivos, respaldan la idea de que las prácticas de neurogerencia 

contribuyen a la creación de un ambiente de trabajo saludable que favorece el 

desarrollo psicosocial positivo. Esto podría incluir la promoción de la comunicación 

efectiva, el trabajo en equipo y la gestión adecuada de conflictos. 

.- Del análisis de los constructos teóricos, se puede hacer énfasis en la autonomía 

y empoderamiento Individual, siendo que la neurogerencia, al comprender la mente 

y las emociones, promueve la autonomía y el empoderamiento individual. Lo que 

podría traducirse en una mayor satisfacción personal, una mayor autoeficacia y un 

mayor sentido de control personal en entornos de cambio constante. 

.- Se postula que se regenera la necesidad de estrategias contextualizadas, donde 

la efectividad de las estrategias de neurogerencia varía según el contexto específico 

de los espacios sociales en constante cambio. Esto podría llevar a la recomendación 
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de adaptar las prácticas de neurogerencia a las características y demandas únicas 

de cada entorno social en el que se adentre el individuo. 

En conclusión, el artículo revela que la neurogerencia desempeña un papel 

significativo en la configuración del desarrollo psicosocial de los individuos que se 

desenvuelven en entornos sociales caracterizados por cambios constantes. La 

aplicación de principios neurocientíficos en la gestión se muestra como un factor 

clave para influir positivamente en el bienestar y la adaptabilidad de las personas 

en contextos dinámicos.  

La promoción de habilidades de adaptación, autonomía y empoderamiento emerge 

como un resultado tangible de estrategias de neurogerencia efectivas. Se destaca 

la necesidad de contextualizar estas prácticas según las características específicas 

de cada entorno social en evolución.  

En última instancia, se subraya la importancia de la neurogerencia como un enfoque 

integral para fomentar un desarrollo psicosocial positivo en individuos que enfrentan 

constantes cambios sociales. 
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Resumen 
La investigación se planteó como propósito analizar el liderazgo ecléctico como 
elemento clave en el desarrollo organizacional, bajo los postulados teóricos de 
Torres (2021), Ojeda y Rosales (2020), Römmel et al. (2020), entre otros autores. 
Metodológicamente, se concibe dentro de paradigma cualitativo en función de 
investigación documental; con base a la recopilación y selección de datos 
informativos a través de textos, revistas arbitradas y documentos científicos, entre 
otros. Los resultados de la revisión bibliográfica permiten señalar como reflexiones 
finales, que el liderazgo ecléctico se debe concebir con amplia aplicación en las 
organizaciones; pues los líderes deben entender el proceso de transformación que 
experimenta la sociedad con base a la compresión de la conducta humana. El 
mismo se cimenta en el conjunto de capacidades, habilidades y experiencia del líder 
para dirigir con base a la adecuada ejecución de los procesos organizacional y 
fomentar la creatividad, cambio e innovación; como herramientas del desarrollo. 
 
Palabras Clave: Desarrollo, Ecléctico, Liderazgo   
 
Abstract 
 
The purpose of the research was to analyze eclectic leadership as a key element in 
organizational development, under the theoretical postulates of Torres (2021), Ojeda 
and Rosales (2020), Römmel et al. (2020), among other authors. Methodologically, 
it is conceived within a qualitative paradigm based on documentary research; based 
on the collection and selection of informative data through texts, peer-reviewed 
journals and scientific documents, among others. The results of the bibliographic 
review allow us to point out as final reflections that eclectic leadership must be 
conceived with broad application in organizations; Because leaders must 
understand the transformation process that society experiences based on the 
understanding of human behavior. It is based on the leader's set of capabilities, skills 
and experience to lead based on the adequate execution of organizational 
processes and promote creativity, change and innovation; as development tools. 
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Acercamiento a la Realidad 

El propósito del artículo se basó en analizar el liderazgo ecléctico como 

elemento clave en el desarrollo organizacional, donde su aplicación se concibe 

como un proceso multifactorial en el desarrollo del quehacer humano; han sido 

variadas las organizaciones e instituciones que al ejecutar sus operaciones 

presentan inquietudes en relación al desarrollo en forma óptima del rol de líder; con 

base a la efectiva actuación el líder el capaz de marcar influencia en el conjunto de 

relaciones interpersonales que se desarrollan en las organizaciones e instituciones.  

La rapidez con la cual se actualizan las tecnologías ejerce presión en los 

modelos organizacionales; razón por la cual la sociedad se ha ido transformando 

con base al proceso de implantación de la cultura basada en la relación de la 

tecnología con la automatización de los procesos; lo cual optimiza el tiempo de 

ejecución de la labor, la comercialización de los productos/servicios y la gestión del 

capital humano. Sin embargo, para un óptimo rendimiento de la capacidad 

organizacional, la visión a seguir se basa en el desarrollo de un estilo de 

liderazgo orientado al capital humano, lo cual permitiría maximizar la competitividad 

y cohesión en los colaboradores; al desarrollar la cooperación para generar sinergia 

entre las unidades. 

El planteamiento anterior, se determina como el inicio del artículo; con base 

a la constante y efectiva del proceso de retroalimentación que fortalezca a los 

individuos en el desarrollo de capacidades para reflejar en sus colaboradores la 

complacencia que se experimenta al tenerlos como miembros activos de la 

organización, en pro del fomentar la comunicación bidireccional a través de 

comentarios positivos, fortalecedores de las interacciones así como del desempeño 

esperado.   
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El actual entorno competitivo en el cual se desarrolla el ser humano, 

demanda cambios rápidos y constantes; razón por la cual lo líderes deben gerenciar 

las organizaciones en forma oportuna, dinámica y participativa; con base a la 

incorporación de la tecnología con relación al internet, cuarta y quinta revolución 

industrial, gerencia de la innovación, entre otros elementos conducentes al 

desarrollo organizacional. El planteamiento anterior, se orienta a señalar el 

impactante crecimiento en la implementación de la tecnología; evidenciando 

avances, los cuales se han considerado de alto impacto para el desarrollo 

organizacional. 

El liderazgo ecléctico se determina como un tema primordial y de elevado 

impacto en la dinámica organizacional; considerando la evolución del término 

liderazgo.  Se visualiza como elemento efectivo que en forma positiva puede 

generar un proceso de evolución de acuerdo a las necesidades determinadas en 

los equipos de trabajo. Se plantea como el inicio del conjunto de necesidades que 

se presentan en las dinámicas organizacionales; donde cada líder debe aprender a 

identificar p las habilidades, potenciales, destrezas y debilidades de sus 

colaboradores; con la finalidad de poder concretar el conjunto de tareas o funciones 

más aptas para favorecer el crecimiento y desarrollo del capital humano en la 

organización.  

Los líderes empresariales deben entender, que con base al proceso de 

transformación social y organizacional, comprender la conducta humana es un 

elemento de vital aplicación; con la finalidad de conocer la forma bajo la cual se 

desarrollan las interacciones al generar la participación colectiva. Para constituirse 

en un líder ecléctico, se debe establecer un amplio margen de flexibilidad en el 

desarrollo de los procesos, manejo efectivo de las emociones, dinámicas de 

socialización y la aplicación de métodos de trabajo; con la finalidad de formar 

colaboradores orientados a trasformar la sociedad.  



 

3240 
 

Con base al desarrollo del conjunto de condiciones y variables que 

intervienen en el escenario organizacional, se determina con carácter medular 

desarrollar la innovación y adaptación al cambio; lo cual se relaciona con crear o 

rediseñar estructuras innovadoras, capaces de afrontar situaciones, con adaptación 

ágil ante los cambios para sobrevivir y crecer; para lo cual necesariamente requieren 

de capital humano con elevado compromiso, capacitado y motivado; orientado al 

logro de la misión organizacional para canalizar sus deseos, expectativas y 

necesidades. Requiriendo esfuerzos, recursos, destrezas, habilidades y 

conocimientos aportados por sus integrantes. 

Lo anteriormente expuesto, se ve influenciado por la carencia de habilidades 

relacionales y la disminución del contacto entre los equipos de trabajo; donde la 

fuerte presencia del factor tecnología ha marcado la disminución de las 

interacciones entre el talento humano con desarrollo de actividades en las 

organizaciones e instituciones (independientemente del carácter de su capital: 

privado y público). Aunado a ello, para De Zubiriá (2021), plantea que se generan 

grandes expectativas en relación al asentamiento del liderazgo en la vida 

organizacional y su relación con el entorno; fomentando una visión que debe pasar 

de ser simplista, para abarcar los atributos de las entidades.    

Continuando con el planteamiento del autor De Zubiriá (2021), el liderazgo 

adquiere una importancia trascendental ante la construcción de escenarios para el 

desarrollo del personal; lo cual requiere la interacción generar una efectiva 

triangulación entre: el mentor guía para coordinar y dirigir bajo el paradigma de la 

construcción, la adecuación planificación organizacional y un clima laboral optimo 

donde se procure el bien común.  Lo expuesto, conlleva a determinar la 

representatividad que posee el liderazgo, en forma más directa el estilo ecléctico; 

pues en él se puede cimentar el desarrollo y proyección organizacional.   
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Por lo tanto es importante desarrollar un estilo gerencial flexible, con amplios 

procesos comunicacionales, donde la intervención del líder inspire efectivas 

filosofías de gestión, em las cuales se cimenten los valores desde una perspectiva 

ética e integral. Razón por la cual, el liderazgo ecléctico, favorece la aplicación del 

compromiso entre las partes y con ello la proyección y maximización en forma 

bidireccional.   

Cabe destacar la tendencia actual en el ejercicio de la gerencia del ser, se 

basa en la influencia de la efectividad (eficiencia más eficacia) en el desarrollo 

organizacional; donde el capital humano como principal activo intangible es valioso 

para las entidades; razón por la cual la visualización requiere cimentar su rol 

protagónico en los procesos organizacionales con una meta en común: la 

conducción de los equipos y el éxito proceso de toma de decisiones. El hecho de 

ejecutar el planteamiento anterior, supone la relación entre rendimiento 

laboral/estilos de gestión/desarrollo organizacional; donde las acciones 

consideradas se deben cimentar en la equitativa relación recursos involucrados 

versus factores obtenidos. Compartiendo la visión global; donde el líder pueda 

influenciar en forma positiva en el ambiente organizacional y dar sentido así como 

orientación a los objetivos. Reconociendo que cada individuo es clave para lograr o 

mantener elementos relacionados con la cultura participativa en pro del 

fortalecimiento organizacional.  

  

Marco Referencial  

Liderazgo Ecléctico 

En palabras de Ojeda y Rosales (2020), ser un líder ecléctico significa 

moverse más allá de los arquetipos convencionales, conectarse con la esencia 

personal, y desde allí, crear un estilo propio que se vincula con los otros de manera 

armónica y genuina. Practicarlo, se orienta a diseñar un camino para llegar a 



 

3242 
 

óptimos resultados; para ello se debe generar un nuevo modelo de gestión, con 

indicadores que desafían al equipo y al líder, con la visualización de los elementos 

intervienes en la dinámica organizacional ejecutada.     

Ser un líder ecléctico deja espacio para el reconocimiento de las cualidades 

individuales en términos de carácter y temperamento; así como habilidades 

(técnicas y sociales), hábitos y preferencias del directivo. No sólo necesitas saber 

exactamente quiénes son los miembros de tu equipo. Todo esto se proporciona de 

acuerdo al contexto en el que el líder opera y es necesario. También significa la 

responsabilidad de ejercer influencia encaminada a mejorar el comportamiento de 

las personas, basándose en el propósito y la visión para los cuales están llamados. 

Ya sea que utilices coaching, programación neurolingüística, entre otros. La clave 

es explorar nuevas y mejores acciones. 

Un líder ecléctico es el principal impulsor de la innovación, para crear un 

ambiente propicio para la generación del cambio planificado. Es su responsabilidad, 

incentivar, desarrollar y orientar la búsqueda óptimos procesos para generar 

resultados; lo cual se logra con el modelamiento de las bases cognitivas adecuadas 

para el liderazgo, al tratar de comprender que se puede desarrollar un proceso y 

que puede tener un impacto positivo. nuestro ambiente. El liderazgo ecléctico se 

basa en cuatro (4) pilares básicos, los cuales son: a) inventario personal; b) modelo 

de gestión; c) intervención de la conducta humana; y d) innovación, desde allí 

comenzar a liderar. Los cuales en perfecta sincronía aceleran el cambio. 

Para el autor Sandoval (2022), el liderazgo ecléctico posee y desarrolla un 

conjunto de capacidades, donde el principal atributo se relaciona con crear para 

articular y adoptar la visualización de la prospectiva organizacional; en la cual se 

conciba el cambio planificado.  En su ejercicio, se cimenta el desarrollo de la visión 

a largo plazo, para fortalecer el desarrollo de situaciones, hechos, acontecimientos; 
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de esta forma se pueden detectar oportunidades antes de que la competencia las 

visualice. 

Continuando con el planteamiento del mencionado autor, el líder ecléctico no 

es conformista, es creativo e innovador; fomenta el crecimiento y la acción hacia 

objetivos trazables y medibles; desarrollando la persistencia y resiliencia como 

características generadoras de valor.   En palabras de Abrams (2017), todo líder 

ecléctico, participa en el fomento de un ambiente para cimentar la proactiva; se 

consideran planificadores y garantes de crear organizaciones en los cuales los 

colaboradores logren la ampliación de sus potencialidades, innovación y desarrollo. 

Lo cual se logra con el diseño de los óptimos procesos para consolidar la acción 

organizacional.   

En el mismo orden de ideas, para Kearns (2019), el líder establece objetivos 

innovadores, en los cuales se promueve el análisis de la realidad para poder poner 

en práctico lo aprendido en la generación de conocimiento; asumiendo riesgos 

controlables orientados a fortalecer los resultados. Por consiguiente, los 

colaboradores poseen una visión compartida, con fomento del compromiso y trabajo 

en equipo.    

Del mismo modo, la capacidad de articular una visión de manera efectiva, 

articularla y aplicarla en una variedad de situaciones de liderazgo inspira a las 

personas a usar la emoción para lograr las metas organizacionales. Estas son las 

habilidades que demuestran los líderes cuando tienen una visión excepcional. 

Contrariamente a las suposiciones de varios autores, los líderes eclécticos han 

establecido una dirección clara en los temas que definen su organización, tienen la 

capacidad de influir adecuadamente en la dirección estratégica y toman su propio 

turno. La convergencia se aprecia si sugiere tener la capacidad de sumar. En un 

proceso de innovación que implica transformarse en algo nuevo. 



 

3244 
 

El rol del líder ecléctico se relaciona con la visualización de posibilidades en 

el futuro organizacional; descubriendo y desarrollando habilidades para constituir 

una clara dirección de los procesos organizacionales, por ello la importancia que los 

colaboradores conozcan en forma clara sus funciones; con base a los propósitos 

del equipo de trabajo; con la finalidad de poder anticiparse a las situaciones y lograr 

descubrir oportunidades.  

En palabras de Palomo (2013), no todos los líderes clasifican como 

eclécticos, y no todos los que desarrollan el eclecticismo se consideran líderes; 

razón por la cual en el desarrollo del estilo de liderazgo se deben considerar la 

aplicación de la visión estratégica, capacidad de guiar, motivar y lograr los 

resultados retadores e innovadores. 

Si bien es cierto que este es un estilo que da buenos resultados y 

generalmente es considerado muy positivo por quienes lo practican, el liderazgo 

ideal es adaptable, depende de la situación y del momento. Por lo tanto, los mejores 

líderes eclécticos del mundo deben poder ejercer otros tipos de liderazgo en 

momentos específicos para lograr los mejores resultados posibles. Uno de estos 

efectos indeseables es que las organizaciones se vuelven demasiado dependientes 

de las personas que brindan liderazgo temporal. A modo de punto reflexivo, se 

señala que un líder ecléctico posee las características claves para propiciar la 

aplicación del entusiasmo, esfuerzo y compromiso; visualizando oportunidades.  

 

Pilares del Liderazgo Ecléctico 

Para Ojeda y Rosales (2020), el liderazgo ecléctico se basa en cuatro (4) 

pilares básicos, los cuales son:  

 Inventario Personal: Se basa en el conjunto de características personales 

del grupo de colaboradores, centrándose en la sistematización de: capacidades, 

habilidades, aptitudes y formas de afrontar situaciones. 



 

3245 
 

 Modelo de Gestión: Se basa en la creación de un conjunto de preceptos 

considerados como elementos claves dentro de los componentes con los cuales se 

determinan capacidades para lograr los objetivos.   

 Intervención de la Conducta Humana: Se consideran como el conjunto de 

procedimientos a través de los cuales se orienta el desarrollo de la conducta de los 

colaboradores, se basa en procesos de modelamiento.   

 Innovación: Es una tendencia organizacional orientada a fomentar un 

diferencial competitivo.  

Plantea el autor Piqueras (2020), los lideres deben comprender que motiva a 

sus subordinados y como se refleja al desarrollar las actividades; lo cual conduce a 

determinar eficacia. Todo equipo organizacional con desempeño al límite de su 

capacidad tiene un miembro con alguna de las siguientes competencias para el arte 

del liderazgo, las cuales son:  

 Comprender el desarrollo de fuerzas motivadoras diferentes en contextos variados.  

 Ser modelo a fomentar. 

 Fomento de cultura y clima orientado a fomentar el desarrollo de capacidades. 

 Fortalecimiento de equipos cohesionados 

 Desarrollo de la visualización del horizonte 

En el mismo orden de ideas para Casado y Giménez (2022), se determinan 

en el conjunto de acciones para atraer a las personas hacia una visión, meta u 

objetivo. Una visión no tiene que ser particularmente innovadora. Los líderes 

eclécticos no tienen que ser creativos, pero aportan una visión convincente e 

inspiradora de los miembros de su equipo con característica de cohesión. 

Los que rodean al líder ecléctico se definen como seguidores porque siguen 

ciegamente la visión. Se preocupan por articular su visión de una manera que 

inspire y comprometa emocionalmente a los miembros del equipo. Además, también 

genera elementos emocionales a partir de elementos racionales, concretos y 
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observables. Se basa en el aseguramiento de que cada miembro del equipo sepa 

lo que se espera de él. Esto une dos elementos clave en la definición de lo que es 

el trabajo en equipo, aumentando así la motivación para alcanzar los objetivos.  

A manera de reflexión, se establece que la construcción del liderazgo 

específicamente el ecléctico; asegura que se maximice el compromiso del equipo 

con objetivos y acciones diseñadas para alcanzarlos. Los líderes eclécticos definen 

formas de trabajar que giran en torno a una visión más amplia al alinear las 

responsabilidades personales con ella. El estilo ecléctico es muy flexible. Los líderes 

con este perfil dejan muy claro su objetivo final y, por lo general, les dan a los 

miembros del equipo espacio para definir el camino para llegar allí.  

 

Habilidades del Líder Ecléctico 

Señala Acosta (2018), el líder ecléctico presenta cuatro (04) grandes 

habilidades, las cuales son: a) ser innovador: se cimenta en generar iniciativas con 

predominio de la creatividad e innovación; estar sobre aviso de los cambios e 

inestabilidad del entorno b) desarrollar la resistencia: aplicar el liderazgo se genera 

en las organizaciones con situaciones que demandan cambios los productos la 

resiliencia se une a la resistencia como elemento clave c) fomentar el pensamiento 

estratégico: guiar a la organización y colaboradores hacia un futuro planificado con 

base a la innovación. 

En el mismo orden de ideas, para Reeder y Gragg (2020), debido al impacto 

positivo, el estilo ecléctico funciona bien en cualquier ámbito organizacional; pero 

se determina con mayor efectividad cuando se pretende construir equipos 

cohesionados orientados con el horizonte empresarial, un líder ecléctico desarrolla 

como prioridad ofrecer a los equipos una perspectiva a largo plazo al generar la 

proyección en la capacitación, innovación, desarrollo y adaptación al entorno. 
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A partir de la teoría expuesta, se concluye que las habilidades del líder 

ecléctico se manifiestan cuando las metas a alcanzar son muy ambiciosas y las 

ambiciones de los miembros del equipo por alcanzarlas y superarlas también son 

muy altas. También funciona bien cuando los equipos están acostumbrados a 

trabajar de forma totalmente independiente pero cohesionados.   

 

Desarrollo Organizacional 

En palabras de Pérez (2020), el Desarrollo Organizacional (DO), se basa en 

la orientación hacia el cambio, con la incorporación de una batería de 

conocimientos, atributos, modelos y técnicas; con las cuales los equipos y las 

organizaciones logran la cohesión y el éxito. Se visualiza como un método eficaz 

con el cual se impulsa la eficiencia organizacional.  

En el mismo orden de ideas Cravino (2020), lo considera como un plan 

desarrollado con esfuerzos mancomunados; para responder al cambio con una 

estrategia compleja; con la cual se logra desarrollar los incentivos hacia la 

transformación del conjunto de creencias, actitudes, valores y estructura.  

Mientras que Sandoval (2020), lo señala como un plan con objetivos, 

estrategias, técnicas y tácticas; con las cuales una organización genera soluciones 

en pro de la excelencia. Es un enfoque sistémico con el cual se logra la excelencia 

corporativa; a través del fortalecimiento en los procesos para fortalecer el sistema.  

Facilita cambios con esfuerzos planeados hacia resultados innovadores. 

La revisión teórica, permite señalar que la aplicación del desarrollo 

organizacional se determina como las estrategias ejecutadas en las organizaciones; 

con la vital intervención del talento humano, quien determina y ejecuta un conjunto 

de prácticas con la finalidad de alinear los objetivos empresariales con los del resto 

de la comunidad o grupos de intereses; con base al compromiso y productividad. 
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Las actividades que lo integran se organizan para determinar el óptimo 

funcionamiento y el crecimiento de la entidad 

Construcción de Equipos 

Para Galicia (2019), la construcción de equipos se orienta a compartir las 

experiencias, creencias, observaciones y puntos de vistas en común; considerando 

los procesos decisorios y el conocimiento que se requiere para ejecutarlo. Se valida 

con las experiencias del entorno, combinación de experiencias y complemento entre 

la vida laboral y personal. La construcción de equipos, conlleva al ejercicio de la 

socialización de experiencias, compartimiento de información y fortalecimiento del 

desarrollo cognitivo al enfatizar los objetivos organizaciones.  

Razón por la cual, fomentar la socialización entre los individuos demuestra el 

apego a las características de cohesión e integración, con la finalidad de lograr la 

adaptación a la sociedad organizativa; con individuos entusiastas para desarrollar 

los objetivos propuestos.  

 

Herramientas del Desarrollo Organizacional 

Señala Bayón (2019), se resumen en el conjunto de acciones ejecutadas para 

corroborar el progreso del cambio planificado en las organizaciones; el cual debe 

desarrollarse progresivamente con base al conjunto de competencias que poseen 

tanto los colaboradores como la organización. Para el autor Galicia (2019), se basan 

en las competencias que fortalecen el desarrollo de estrategias para organizar la 

transformación; determinando relaciones coherentes. Las principales herramientas 

son: 

1. Entrenamiento: El líder propicia la creación y conducción de un ambiente óptimo 

donde los miembros puedan adquirir destrezas y conocimientos  

2. Enfoque normativo: Se determinan normas de convivencia, pautas de acción y 

operaciones correctivas para la mejorar la calidad en cualquier fase laboral.   
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3. Retroalimentación: El líder fomenta la comunicación, reconociendo las acciones 

laborales.   

  

VÍA METODOLÓGICA 

 

En relación a la perspectiva metodológica, el artículo se desarrolló en relación 

a la investigación documental. Para Palella y Martins (2017), se basa en la 

recopilación de información directamente relacionadas con el objeto de estudio; 

indagando sobre las situaciones existentes en un determinado momento. En 

palabras de Bernal (2014), como parte de la investigación cualitativa, se basa en el 

conjunto de elementos para lograr el análisis de fenómenos, recabando información 

a través de fuentes fidedignas de información (bibliográficas, hemerográfica, 

archivo), con la finalidad de aumentar la certeza de ella, para generar teorías y 

conocimientos.    

 

CONCLUSIONES  

 

Variadas son las investigaciones y estudios relacionados con todos los estilos 

de liderazgo, especialmente el ecléctico y su influencia en la apertura al cambio 

como parte del desarrollo organizacional. Independientemente de que uno nazca o 

llegue a ser líder ecléctico, no cabe duda del impacto estratégico que desarrollan 

como como portadores y productores de valor agregado; pues su gestión se concibe 

con una marcada amplitud, en función a marcar diferencia con las organizaciones 

existentes generando características de valor.   

El liderazgo ecléctico puede ser analizado desde dos perspectivas: a) como 

una característica y b) función especial en toda entidad; ambas convergen en la 

tendencia a visualizarlo como un proceso basado en la comunicación, apoyo, guía 
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y soporte para la dirección y conformación de las conductas. Con especial influencia 

y poder que el grupo alcance el objetivo común de cambiar tanto a la forma como 

se adapta la organización a los cambios que se presentan.  

La efectividad del liderazgo ecléctico se basa en el compromiso, 

comunicación, razonamiento, confianza, honestidad, prospectiva y visualización; 

todas orientadas a posicionar la organización y adaptarlas a cambios futuros. 

Determinando características claves, que lo conlleven a ejecutar procesos 

decisorios efectivos.   

El liderazgo ecléctico, se considera con características especiales en su 

desarrollo, porque a través de sus procesos se busca la conformación de equipos 

con metas comunes; innovación, participación, cohesión y adaptación. Se considera 

como la capacidad del líder para orientar con base a la ejecución de los procesos 

administrativos y operacionales.   

Razón por la cual y con base a la lectura desarrollada, el binomio liderazgo 

ecléctico y desarrollo organizacional, explica la relación entre los enfoques para que 

las estrategias que los gerentes y líderes desarrollen en sus intervenciones se 

consideren determinísticas. La gestión del liderazgo ecléctico es crucial y necesaria 

en todas las organizaciones e instituciones para consolidar los resultados en función 

al cambio planificado. El objetivo principal es ampliar la con base al liderazgo 

ecléctico y el desarrollo organizacional, como elementos impulsores que hacen que 

una determinada institución logre sus objetivos. El liderazgo ecléctico es una forma 

de liderazgo que combina diferentes enfoques y herramientas, adaptándose a las 

necesidades y características específicas de una organización. En el contexto del 

desarrollo organizacional, el liderazgo ecléctico puede desempeñar un papel clave 

en el crecimiento y el éxito de la organización. 
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En función a lo anteriormente expuesto, se presentan algunos aspectos clave 

del liderazgo ecléctico que lo convierten en un elemento importante en el desarrollo 

organizacional: 

1. Flexibilidad y adaptabilidad: Los líderes eclécticos son flexibles y están 

dispuestos a cambiar su enfoque según las necesidades cambiantes de la 

organización. 

2. Integración de enfoques: El liderazgo ecléctico no se adhiere a un solo 

enfoque o teoría de liderazgo. En cambio, busca integrar diferentes enfoques y 

herramientas para aprovechar los aspectos más efectivos de cada uno. Esto permite 

a los líderes adaptar su estilo de liderazgo según las circunstancias y las 

necesidades de los miembros del equipo. 

3. Orientación al desarrollo y crecimiento: Los líderes eclécticos tienen como 

objetivo principal el desarrollo y crecimiento de la organización. Utilizan diferentes 

estrategias de liderazgo para promover la innovación, la colaboración y la 

motivación de los miembros del equipo. Además, fomentan un ambiente de 

aprendizaje continuo y apoyan el desarrollo de habilidades y capacidades de los 

empleados. 

4. Enfoque en resultados: Los líderes eclécticos establecen metas claras y se 

centran en el cumplimiento de objetivos. Utilizan diferentes estrategias y enfoques 

para liderar a su equipo hacia el éxito y evaluar constantemente el desempeño y los 

resultados. 

En resumen, el liderazgo ecléctico se presenta como un enfoque valioso en 

el desarrollo organizacional, ya que permite adaptarse a diferentes necesidades y 

circunstancias. Su flexibilidad, integración de enfoques, orientación al desarrollo y 

enfoque en resultados lo convierten en un elemento clave para impulsar el 

crecimiento y el éxito de una organización. 
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RESUMEN 

A nivel nacional, existe un problema con los residuos agroindustriales derivados de 

varias industrias. La industria cañera genera una gran cantidad de residuos, dentro 

de los cuales, el bagazo de la caña podría ser fuente para la obtención de lignina, 

el cual podría ser usado como agente de refuerzo en películas biodegradables. Es 

importante conocer la materia prima que se utilizará, por lo anterior, el objetivo fue 

caracterizar la lignina obtenida del bagazo de caña.  Los resultados indican que la 

lignina tiene una estabilidad térmica empezando su descomposición cerca de los 

300°C en donde la pérdida de masa alcanza el 15%, con una temperatura de 

transición baja (42°C). Mediante FTIR se encontró que tiene grupos siringil y enlaces 

β-O-4. 

 

ABSTRACT 

At the national level, there is a problem with agroindustrial waste derived from 

various industries. Sugarcane industry generates large amount of waste, among 

which, sugarcane bagasse could be a source for obtaining lignin, that could be used 

as a reinforcing agent in biodegradable films. It is important to know the raw material 

that will be used; therefore, the objective was to characterize the lignin obtained from 

sugarcane bagasse. Results indicate that lignin has thermal stability beginning its 

decomposition near 300°C where the mass loss reaches 15%, with a low transition 

temperature (42°C). By FTIR it was found to have syringyl groups and β-O-4 bonds. 
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PALABRAS CLAVES 

Bagazo de caña, lignina, películas 

 

INTRODUCCION 

Se debe de crear una conciencia social para disminuir el consumo de los materiales 

de empaque elaborados de plásticos sintéticos ya que éstos, al no ser 

biodegradables, están provocado problemas de contaminación ambiental. Se han 

estado realizando investigaciones para elaborar materiales de empaque 

biodegradables que cumplan con su función protectora pero que no contaminen el 

ambiente. Sin embargo, no tienen la resistencia mecánica necesaria por lo que hay 

que agregar algún material de refuerzo como la lignina. 

La lignina es un polímero amorfo ramificado altamente estable, compuesto de 

monómeros de fenilpropano (cumaril alcohol, coniferil alcohol y sinapil alcohol) que 

difieren en su grado de metoxilación en el anillo aromático resultando en p-

hidroxifenil (H), guayacil (G)y siringil (S).  lo que le confiere actividad antioxidante 

(Haydari, et al. 2010, Sun et al. 2020). Este heteropolifenol exhibe una gran variedad 

de grupos alifáticos, carboxílicos, hidroxílicos y fenólicos. Además de enlaces C-H 

alifáticos y aromáticos y C=C (Gendron,2022). Hay una gran variedad de fuentes de 

obtención de la lignina como: yute, almidón madera, cáñamo. Dependiendo de la 

fuente de obtención y del proceso de extracción, la lignina puede contener enlaces 

éter y carbono-carbono como el β-O-4, 4-O-5, β-β, β-1, β-5 y 5-5 (Liu, et al. 20149). 

De los tipos de enlaces que se han identificado en la lignina, el β-O-4 es el principal 

encontrado y que puede encontrarse entre del 46 - 60% de los enlaces totales en la 

lignina (Chu, et al. 2013).   Las propiedades de las ligninas obtenidas de diversas 

fuentes pueden ser diferente (Watkins, et al. 2015). Es por esto que es necesario 

caracterizar la lignina con la que se va a trabajar.  
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Los métodos de aislamiento se basan en la hidrólisis o solubilización de las 

celulosas o hemi celulosas con reactivos químicos, dejando a la lignina como un 

material insoluble. La práctica común del aislamiento de la lignina es tratar la 

biomasa con soluciones alcalinas para solubilizarla y posteriormente precipitarla con 

ácido sulfúrico (Haykiri, et al. 2006) 

El bagazo de caña se considera un material lignocelulósico conteniendo 

aproximadamente 40-50% de celulosa, 25-35% de hemicelulosa y un 14-23% de 

lignina (Watkins, et al. 2015). Este podría ser una buena fuente de obtención de la 

lignina ya que además se podrían utilizar los residuos agroindustriales de la industria 

cañera. 

 

METODOLOGIA 

Obtención de la lignina 

El bagazo de caña se obtuuvo por donación del Ingenio la Abeja BSM S.A. de C.V., 

localizado en el Cuautla, Morelos. El bagazo de caña se lavó usando agua de la 

llave a temperatura ambiente. En un recipiente se colocó el bagazo de caña y el 

agua, usando una relación 1:3 (bagazo: agua), se dejó reposar por espacio de 1 

hora, agitando la mezcla durante 1 minuto cada 15 minutos. Posteriormente, se 

separó el bagazo del agua usando tamices malla 60, 80 y 120. El proceso de lavado 

se repetió dos veces. En cada lavado el contenido de sólidos solubles se midió. 

Posterior al lavado, el bagazo se secó en una estufa de charolas, a una temperatura 

de 40 °C. El material secó se colocó en bolsas de polietileno y se almacenó en 

refrigeración (4 °C) hasta su uso posterior. Se realizó una molienda para reducir el 

tamaño de partícula de la muestra.  Se utilizó una picadora/trituradora de cuchillas 
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Mulimex con un motor de 700 watts y un molino de aspas con potencia de 150 watts 

y 1500 rpm para una segunda molienda. 

Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

Se usó un equipo TA- Q2000 para identificar las transiciones térmicas a una 

velocidad de calentamiento 10°C/min en un rango de temperatura de 25°C a 200°C 

con una corriente de nitrógeno. Se hicieron 2 calentamientos, en el primero se 

calentó de 25°C a 100°C, se hizo un enfriamiento a 25°C y segundo hasta 200°C. 

 

Análisis termogravimétrico (TGA) 

Se utiliza para medir la estabilidad térmica usando un equipo TGA/DSC 2 STAR 

System instrument, Mettler Toledo, USA. La muestra se sometió a un calentamiento 

de 25°C a 600°C a una velocidad de calentamiento de 20°C/min bajo una corriente 

de nitrógeno a una velocidad de 60 ml/min. La pérdida de peso es función de la 

temperatura de 25°C a 200°C con una corriente de nitrógeno 

Espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) 

Se utilizó un equipo SHIMATZU con una resolución de 4 cm-1 y 50 scans en un 

rango de 500 a 4000 cm-1.  

 

RESULTADOS 

DSC 

A la muestra se le hicieron dos calentamientos, se observa un pico grande antes de 

los 100°C que corresponde a la remoción física de agua absorbida por la muestra, 

en este caso, a 112°C. En este primer calentamiento se borra la historia térmica de 
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la muestra (muestra absorbida durante el almacenamiento, solventes residuales, y 

métodos de secado), como ha sido descrito por Bhattacharyya, et al. 2020). 

Después se enfría la muestra y se observa un pico exotérmico a una temperatura 

de 44°C, que es el pico de cristalización de la lignina, que indica la solidificación de 

la muestra. El segundo ciclo de calentamiento muestra la verdadera historia térmica 

de la muestra. Pee, et al. 2023 indica que de este modo se pueden observar otras 

transiciones como la temperatura de transición vítrea (Tg), la cual se ha encontrado 

a 63°C para ligninas Kraft o la temperatura de suavizamiento (Ts), encontrado a 

148°C para este tipo de lignina. En este estudio se observa un pequeño pico a los 

41.9°C indicativo de la Tg. Gendron, et al. 2022, menciona que la Tg de la lignina 

se encuentra entre los 60-85°C. Sin embargo, las ligninas con más proporción de 

S/G tienen la Tg más baja (como la de este trabajo), mayor contenido de grupos 

fenólicos (como se ve en FTIR) y mejor estabilidad térmica (como se muestra en 

TGA). 

 

Figura 1. Análisis de DSC de lignina mostrando dos ciclos de calentamiento 
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TGA 

El análisis termogravimétrico de la lignina se muestra en la figura 2a.  Se observa 

un ligero descenso en la línea alrededor de los 100°C debido a la eliminación de 

humedad de la muestra, según lo ha indicado Moustaquim, et al. 2014. En esta 

etapa la pérdida de peso es de aproximadamente 6% Después de los 100°C la masa 

se mantiene constante hasta que hay una caída a los 277°C, en donde la pérdida 

de masa alcanza 15.5%. Esto puede deberse al desdoblamiento de los enlaces β-

O-4 (Manara, et al. 2014), rompimiento de enlaces C-C, rompimiento de enlaces β-

β y a reacciones de condensación y polimerización (Moustaquim, 2018). También 

puede ser debido a impurezas como celulosa y hemicelulosa (Chu, et al. 2013). La 

pérdida de peso sigue aumentando paulatinamente hasta llegar a los 600°C, en 

donde esta pérdida es de 70.5%. Al llegar a la temperatura de 700°C la pérdida de 

peso llega a ser del 92% 

 

Figura 2. Degradación térmica de la lignina 
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FTIR 

Los resultados del espectro de FTIR se muestran en la figura 3. Se observa una 

banda ancha a los 3400 cm-1, esta banda se atribuye a los grupos hidroxilo en las 

estructuras fenólicas y alifáticas. La banda en el 2929 cm-1 surgen 

predominantemente del estiramiento de los grupos CH en el grupo metoxi aromático 

y en los grupos metil y metileno de las cadenas alifáticas de la lignina. Las bandas 

en 1510 y 1598 cm-1 son típicas del estiramiento del anillo aromático, también se 

presentaron otras bandas de absorción del anillo como el 1426 cm-1 en la 

deformación del CH y el doblado asimétrico de CH3 en el 1463 cm-1. También en 

el 1604 cm-1 donde el estiramiento del C=C y C-C evidencia un anillo aromático 

(Vallejo, et al. 2011). El pico en 1244 cm-1 es indicativo de un anillo siringil y del 

estiramiento del C-O en la lignina (Liu, et al. 2014). Además, otro indicativo son los 

picos en el 1338 cm-1 y en el 1114 cm-1 típicotípicos de unidades tipo siringil. La 

ausencia en picos en la zona de 1700 cm-1 es indicativo de ligninas extraídas con 

un medio alcalino, como la de este estudio. Las longitudes de onda por debajo de 

1000 cm-1 son originadas por C-H fuera del plano (Gendron, et al. 2022). 

 

Figura 3. Espectro de FTIR de la lignina extraída de bagazo de caña 

 

CONCLUSIONES 
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Fue posible obtener lignina del bagazo de caña, la cual tuvo estabilidad térmica por 

arriba de los 300°C con una pérdida de peso a esa temperatura de 15% Mediante 

FTIR fue posible conocer que tenía grupos siringil y enlaces β-O-4. Este material 

podría utilizarse como agente de refuerzo en materiales biodegradables. 
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Análisis del gasto por hogares guanajuatenses en rubros de salud 2018-2022 

y su relación entre los ingresos provenientes por transferencias  

Dra. Karina Galván Zavala  

Universidad de Guanajuato  

k.galvan@ugto.mx 

Resumen  

El gasto en los rubros de salud por las familias guanajuatenses se ha incrementado 

de 2018 a 2022, se distingue un incremento de los ingresos por beneficios 

provenientes de programas gubernamentales y el incremento en gastos de salud. 

No existe evidencia que los gastos en salud sean financiados por programas 

gubernamentales, sin embargo, los ingresos por transferencias de programas 

gubernamentales incrementan la capacidad de gasto de los hogares y en 

consecuencia su bienestar.  

Abstract  

Spending on health items by Guanajuato families has increased from 2018 to 2022, 

there is an increase in income from benefits from government programs and an 

increase in health expenses. There is no evidence that health expenses are financed 

by government programs; however, income from transfers from government 

programs increases the spending capacity of households and, consequently, their 

well-being. 

Palabras clave  

Programas gubernamentales, presupuesto, gasto de los hogares, salud  
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Introducción  

Uno de los objetivos de desarrollo sostenible contempla garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para todos en todas las edades, entre ello se contempla 

reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en 

materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de riesgos para la salud 

nacional y mundial. (ONU, 2023) 

Para ello el Estado mexicano tiene contemplada en los planes de desarrollo de sus 

tres niveles de gobierno la alineación a los objetivos de desarrollo sostenible, 

buscando garantizar el objetivo de desarrollo sostenible No.3. Salud y bienestar.  

Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades de la 

población es una de las atenciones prioritarias y para ello la dimensión social y 

humana integra los beneficios por programas gubernamentales.    

 

Metodología  

La presente investigación es de tipo exploratoria, documental y descriptiva, 

desarrollada con metodología mixta. El objetivo de investigación consiste en 

identificar la relación que existe entre los ingresos percibidos por transferencias en 

el apartado beneficios provenientes de programas gubernamentales y los gastos de 

salud de los hogares guanajuatenses a partir de los resultados de la encuesta 

nacional de ingreso y gasto de los hogares 2022 presentados por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el Estado de Guanajuato. 
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Resultados 

Tabla 1. Ingresos trimestrales de los hogares guanajuatenses  

 

Fuente. INEGI, (ENIGH 2022)  

La tabla anterior da evidencia de un incremento en los ingresos por transferencias, 

mientras que, en 2020 los hogares recibían trimestralmente ingresos por 

transferencias correspondientes a 9,243.00 para 2022 son 10,198 arrojando un 

incremento de 10.3%, cabe señalar que los importes corresponden a pesos 

corrientes de 2022.   
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Tabla 2. composición de las principales fuentes de ingreso de los hogares 

guanajuatenses (ingresos trimestrales) 

Fuente. INEGI, (ENIGH 2022)  

La tabla anterior muestra un incremento en los ingresos de los hogares por concepto 

de transferencias, específicamente en el apartado beneficios provenientes por 

programas gubernamentales el incremento es 29.6%.  

En materia de transferencias, se muestra que los beneficios provenientes por 

programas gubernamentales solo están por debajo de los ingresos provenientes por 

las remesas que reciben las familias, dando evidencia la vocación migrante en el 

Estado.  
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Gráfico 1. composición de porcentaje del gasto entre los hogares guanajuatenses 

 

 

 

Fuente. INEGI, (ENIGH 2022), (ENIGH 2020), (ENIGH 2018) 

Los gráficos anteriores dan evidencia que los hogares del Estado de Guanajuato 

han incrementado el destino del gasto en el rubro de salud, pasado de 2.5% en 2018 

y 2020 a 3.4% en 2022 
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Conclusiones  

Se determina una relación positiva entre los ingresos por transferencia los 

beneficios provenientes de programas gubernamentales y el incremento en gastos 

de salud en el Estado de Guanajuato para los periodos 2018-2022. 

Los ingresos por transferencias que reciben los hogares de Guanajuato muestran 

un incremento del 10.3% en 2022 respecto el 2020. 

El incremento en los ingresos de los hogares por concepto de transferencias, 

específicamente en el apartado beneficios provenientes por programas 

gubernamentales el incremento es 29.6%, mientras que el destino del gasto en el 

rubro de salud ha pasado de 2.5% en 2018 y 2020 a 3.4% en 2022. 

Con estos datos es posible suponer que la política pública que conduce el Estado 

en sus diferentes niveles y con los distintos programas gubernamentales de 

asistencia social mejoran el bienestar de la población en la medida que pueden 

cubrir las necesidades de salud con los ingresos que perciben.  

Entre las limitaciones de la investigación se encuentra que la encuesta no detalla el 

nombre del programa gubernamental que da origen a los ingresos, además que las 

preguntas de gasto no indican las fuentes de ingreso que financiaron el gasto por lo 

que no es posible precisar que los ingresos provenientes por beneficios 

provenientes de programas gubernamentales dieron origen a los consumos en el 

rubro de salud.  

Sin embargo, en nivel global si es posible distinguir un incremento de los ingresos 

en los hogares y consecuentemente en el bienestar de las familias guanajuatenses.   
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Título 

 

 Fortalecimiento del respeto en alumnos de primer grado. 

 

Resumen 

El respeto en la educación es fundamental para crear un ambiente propicio para el 

aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. Implica reconocer y valorar 

las diferencias, fomentando la tolerancia y la inclusión. Los docentes desempeñan 

un papel crucial al modelar el respeto, estableciendo normas claras y promoviendo 

la comunicación respetuosa. Al cultivar un ambiente donde se valoran las opiniones 

y se fomenta el diálogo constructivo, se contribuye a la formación de individuos con 

habilidades sociales sólidas. En el presente proyecto de investigación se presentan 

avances acerca del trabajo de titulación desarrollado para alumnos de primer grado 

de educación primaria sobre el fortalecimiento del respeto, desarrollándose como 

una investigación de tipo cualitativa en la que se busca comprender las maneras en 

la que se puede disminuir la problemática referente al respeto en los alumnos del 1° 

¨A¨ de la escuela primaria Lic. Benito Juárez en la comunidad de Santiago Tilapa 

Estado de México, resaltando que los instrumentos que se emplearan son la 

observación participante, el diario de clase y la narrativa siendo esta ultima la 

fundamental para el desarrollo de este proyecto de investigación durante la 

aplicación de este en las fechas tentativas de las jornadas de prácticas 

correspondientes al mes de junio. 

Palabras clave: Respeto, educación primaria, diálogo, investigación. 

 

 

 

 



 

3272 
 

Introducción 

En la etapa de primaria, la formación de valores es esencial para moldear el carácter 

de los alumnos. Este período de desarrollo temprano es propicio para inculcar 

valores fundamentales como la honestidad, la solidaridad y el respeto. A través de 

experiencias prácticas, actividades educativas y el ejemplo de adultos significativos, 

los niños asimilan estos principios, construyendo una base ética sólida. Fomentar la 

empatía y la colaboración en el entorno escolar contribuye a la formación de 

individuos respetuosos y responsables. 

     La enseñanza de valores en la primaria es un compromiso valioso para cultivar 

ciudadanos conscientes y éticos, es por ello que la práctica docente es importante 

porque permite implementar estrategias, aprender y mejorar profesionalmente el 

trabajo dentro del aula, los estudiantes poseen distintas habilidades que evidencian 

día tras día en el aprendizaje y que el docente debe fortalecer para lograr una mejora 

en los estudiantes académicamente como en su vida cotidiana.  

     A través de los años la sociedad se ha tornado en un cambio constante en 

aspectos sociales que han sido trascendentales hasta este momento, sabemos que 

hoy en día la sociedad está corrompida en cuanto a valores específicamente en el 

respeto, muchas veces decimos respetar a las personas más sin en cambio en 

algunas ocasiones no es así. Hoy en día se requiere fortalecer el desarrollo humano 

a partir del aprendizaje, cada niño y familia es diferente, pues viven diversas 

situaciones en casa que pueden llegar a ser la causa de un mal comportamiento y 

trato con sus compañeros. 

     La educación es una herramienta que nos permite inculcar valores a los 

estudiantes, las instituciones son los lugares a través de los cuales los docentes 

pueden lograr en los estudiantes un cambio que implique vivir en una sociedad 
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mejor, por ello es importante que los docentes tengan el compromiso de empezar a 

incluir actividades para la práctica de valores e implementarla en los salones de 

clase con nuestros estudiantes. 

     En el siguiente trabajo de investigación se abordará la problemática del 

fortalecimiento del valor del respeto en alumnos de primer grado de la escuela 

primaria Lic. Benito Juárez ubicada en la comunidad de Santiago Tilapa Estado de 

México.  

Problemática.  

En el caso de los niños de primer grado, grupo A de la escuela primaria Lic. Benito 

Juárez ubicada en Santiago Tilapa; son niños de entre 5 y 6 años que tienen mucha 

curiosidad por las cosas que los rodean y escaza practica de respeto hacia sus 

compañeros de clase, de acuerdo a la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget 

(1984) se encuentran en el estadio pre operacional que va de los 2 a los 6 años en 

el que los niños usan el lenguaje y la imaginación, pero no puede pensar de forma 

lógica ni entender las perspectivas de los demás compañeros.  

     La importancia de la práctica del respeto en la sociedad se manifiesta en el trato 

que los seres humanos damos a los demás, el respeto hoy en día es uno de los 

valores menos practicado por la gente adulta, todo esto ocasionado por no haber 

tenido una orientación adecuada en valores tanto en casa como en la escuela de 

ahí la importancia de fortalecer la práctica del respeto en las escuelas primarias y 

en nuestros estudiantes.  

     Con base en lo anterior y a partir de las jornadas de prácticas llevadas a cabo en 

los meses de septiembre y octubre se pudo observar la falta del valor del respeto 

que tienen los estudiantes  entre ellos, a pesar de que son niños de primer grado 



 

3274 
 

tienen malos hábitos que vienen muy marcados en su comportamiento mismos que 

van desde las actitudes de no saludar a sus compañeros, de interrumpir a alguien 

cuando está hablando ya sean maestros o estudiantes , arrebatan  los materiales o 

útiles a sus compañeros o las utilizan sin pedirlas prestadas (lápices, colores, 

sacapuntas, tijeras, resistol, etc.) además de que se hacen maldades jugando con 

el pritt o las tijeras, en ocasiones al jugar entre compañeros llegan a golpearse 

causando lágrimas que pudieron haberse evitado. 

     Algunos estudiantes tienden a dirigirse con groserías o palabras altisonantes que 

no son adecuadas para el lenguaje de los niños de 6 años, al cuestionarles el motivo 

por el cual ellos optan por realizar este tipo de actitudes mencionan que los padres 

de familia son quienes les enseñan con el dicho de ¨Es para defenderte¨. Estas 

respuestas reflejan comportamientos en las aulas que indican que son producto de 

la influencia que ejercen sus padres sobre ellos para resolver conflictos que 

impliquen la aplicación (practica)de valores, principalmente del respeto, sabiendo 

que la educación en valores parte de la educación y la formación que reciben en 

casa.  

     A lo largo de las jornadas de prácticas de conducción han venido sucediendo 

situaciones en las cuales se aprecia la falta de respeto que muestran los estudiantes 

hacia sus demás compañeros, en ocasiones los molestan diciendo mentiras sobre 

ellos y sobre las actividades que realizan de tal modo que los acusan con la docente 

titular y la docente en formación por cosas que en ocasiones ellos no han hecho. 

Por otro lado, utilizan principalmente sus útiles escolares como medio a través del 

cual ellos logran hacerse daño ¨accidentalmente¨ lo que se convierte en un 

problema aun mayor porque es responsabilidad del docente salvaguardar la vida y 

salud de sus estudiantes. 
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     Al jugar en el aula de clases, los estudiantes no miden las consecuencias y en 

ocasiones se golpean empleando su mismo cuerpo, lo que molesta a los padres de 

familia y culpa tanto a la docente titular como a la docente en formación del daño 

causado físicamente al alumno; también, el lenguaje corporal que utilizan no es el 

correcto puesto que se realizan señales que ejemplifican groserías causando 

inseguridad en algunos otros niños que no presentan este tipo de actitudes y 

empezando a asociar a sus compañeros con frases como ¨el niño grosero¨, ¨ese 

niño es malo¨, ¨esa niña es maldosa¨, es por ello que se busca dar respuesta a esta 

problemática bajo la pregunta: ¿Cómo fortalecer el valor del respeto en 

estudiantes  de primer grado de educación primaria? 

 

Metodología 

Paradigma 

La investigación cualitativa es aquella en la que se recopilan datos mediante el uso 

de la observación en la que el observador es quien se involucra para conocer 

directamente la información o lo que requiere encontrar, en esta investigación se 

pueden hacer uso de entrevistas y la investigación acción siendo esta la forma de 

intervenir con la intención de realizar una mejora. 

     De acuerdo con Sampieri (2014), en una investigación bajo el enfoque 

cualitativo, se pretende describir, comprender e interpretar los fenómenos, a través 

de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los 

participantes, para que el investigador se forme creencias propias sobre el 

fenómeno estudiado. 

     Una investigación cualitativa es muy útil al desarrollar un proyecto de 

investigación ya que no solo se adquieren datos cuando es puesta en práctica, sino 
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que también favorece al adquirir un conocimiento más profundo a través de su 

análisis. 

Método 

Para el estudio del valor del respeto en alumnos de primer grado se retoma el 

método etnográfico. La etnografía se refiere al estudio que se realiza para describir 

las costumbres, las tradiciones o las creencias de un determinado lugar en el que 

se conocen los significados de los hechos de un cierto grupo de personas. 

     Cuando nos referimos a la etnografía la entendemos como el método de 

investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta. 

A través de la etnografía se persigue la descripción o reconstrucción analítica de 

carácter interpretativo de la cultura, formas de vida y estructura social del grupo 

investigado. 

     La etnografía es importante ya que nos brinda la oportunidad de acercarnos a la 

realidad de un individuo o individuos para conocer sus raíces, lo mismo hacemos al 

elaborar un proyecto de investigación ya que debemos conocer primero al grupo de 

personas que se estudiaran para identificar qué problema hay, después buscar 

estrategias que hagan un cambio en ese grupo de personas y al final aplicarlas. 

 Técnicas e instrumentos 

La observación 

La observación es la capacidad que tiene el ser humano para analizar algo a través 

de la vista con la que se pueden deducir muchas cosas con tan solo ver. 
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Sampieri (2014) menciona que “la observación es el método de recolección de datos 

que consiste en el registro sistemático, valido, confiable de comportamientos y 

situaciones observables.” p.16 

     A través de la observación el investigador es capaz de recolectar datos 

importantes con tan solo mirar su objeto de estudio lo que permitirá conocerlo y 

además compartir ideas y experiencias que le permitan tener un panorama más 

amplio sobre su objeto de estudio y detectar factores que pueden ocasionar 

problemas dentro del aula con los estudiantes. 

     El instrumento a emplear será la observación participante ya que se está con los 

estudiantes en todo momento durante la jornada escolar por lo que puedo estar 

cerca de ellos e intervenir cuando es necesario, en cuanto a instrumentos se hará 

uso del diario de prácticas 

El diario de clase 

Es un instrumento en el que se recaban aspectos importantes que ocurren durante 

los días de prácticas, en él se pueden identificar las fortalezas y las debilidades que 

cada docente tiene durante su labor. 

Según Zabalza (2011) define al diario de clase como un instrumento de 

investigación y desarrollo profesional como una herramienta que sirve para hacer 

evidentes los dilemas de los profesores. También los describe como herramientas 

que ayudan a recuperar el acontecer del salón de clases. 

     El llevar a cabo un diario de clase de manera personal permitió realizar una 

descripción, un análisis y una valoración de lo que se vive día a día en las aulas por 

lo que se convierte en un aliado del profesor. Con base en el análisis que se realice 

se podrán identificar problemáticas que surgen dentro del aula o situaciones que a 
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veces no son previstas para después buscar estrategias de solución ante esas 

situaciones. 

 

La narrativa  

Es el medio a través del cual el autor logra describir lo que aconteció en la 

investigación que esté realizando y así poder redactar con mayor precisión los 

hechos que vayan ocurriendo durante la elaboración de dicho trabajo. 

     En términos de García-Huidobro (2016), “la narrativa se sitúa como recurso 

epistemológico y metodológico en la investigación; ya que, permite a quien investiga 

construir de manera reflexiva el conocimiento que da cuenta del proceso realizado. 

Por su estructura facilita al investigador la interpretación que realiza de los discursos 

de los actores sociales a la luz de la teoría, todo lo anterior, en aras de dar sustento 

al conocimiento que construye” (p. 157). 

     A través de la narrativa se logrará describir detalladamente lo que va sucediendo 

a lo largo de esta investigación, del mismo modo aplicará en la elaboración de las 

actividades que se vayan planeando al mismo tiempo que en la descripción de los 

resultados al ser aplicadas las actividades al grupo, además de que a través de ella 

se logrará obtener la interpretación y comprensión de las actividades que se 

desarrollen en el trabajo. 

Conclusiones:  

La importancia del respeto en niños de primer grado de primaria radica en su 

impacto profundo en el desarrollo integral de los pequeños. En esta etapa crucial, 

los niños están formando su identidad y aprendiendo a interactuar con el mundo 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-89322020000200183#B17
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que los rodea. Fomentar el respeto desde el principio no solo establece normas de 

comportamiento fundamentales, sino que también sienta las bases para valores 

esenciales en la vida. Al aprender a respetar a sus compañeros y maestros, los 

niños cultivan habilidades sociales que les serán valiosas a lo largo de su educación, 

con los entornos de aprendizaje positivos dentro del aula y más allá en su vida 

personal y social. 

     El respeto en el primer grado contribuye a la creación de un entorno de 

aprendizaje positivo, donde la confianza y la colaboración florecen. Además, 

enseñar a los niños a apreciar y respetar la diversidad desde temprano fomenta la 

inclusión y la tolerancia. Estos valores no solo son esenciales para la convivencia 

en la escuela, sino que también establecen una base sólida para su desarrollo como 

ciudadanos éticos en la sociedad. En última instancia, el respeto en niños de primer 

grado es una inversión valiosa en su crecimiento personal y en la construcción de 

una comunidad educativa basada en el aprecio mutuo y la comprensión. 
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“LA MEJORA DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN MATEMÁTICAS A TRAVÉS DE 
LA ASESORÍA TÉCNICA PEDAGÓGICA” 

 
RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene como fin dar a conocer los resultados de la   investigación 

realizada para obtener el grado de maestro en competencias para la formación 

docente. El propósito de la presente investigación es adentrarse en la función de  la 

asesoría técnica pedagógica, para ayudar a 5 docentes en su práctica pedagógica 

en el área de matemáticas,  dentro de la zona 029 de educación primaria en el 

estado de Aguascalientes ubicada al oriente de la ciudad. La cuál abarca escuelas 

ubicadas en zona  urbana y rural. 

 

El objetivo general del tema de investigación: Transformar la asesoría técnica 

pedagógica, para mejorar la práctica docente en el área de matemáticas.  

La metodología utilizada fue la investigación-acción la cual implica la reflexión de la 

propia práctica dentro de las actividades donde el investigador es protagonista del 

proceso y parte de la problemáticas.  

 

Para el plan de acción se plantearon tres acciones generales. La primera acción es 

profundizar en la función de la asesoría técnica pedagógica y en la reflexión de la 

propia práctica realizada hasta ese momento; segunda acción consistió en elaborar 

el plan de acompañamiento a los docentes, y la tercera acción dar el seguimiento al 

plan de trabajo y para finalizar se evaluaron las acciones implementadas. 

 

El asesor técnico pedagógico es una figura  importante para el sistema educativo, 

la cual necesita estar en constante reflexión de su práctica, revisar frecuentemente 

sus registros, estar actualizándose en planes y programas y con mayor prioridad  

estar en la escuela, acompañar al docente, analizar críticamente y  con argumentos 
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la clase observada, detenerse un tiempo para revisar la información obtenida y con 

ella estructurar la retroalimentación, para que tenga efecto en el docente asesorado 

en el área que más lo necesita en este caso en matemáticas que es un reto 

constante. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to present the results of the research conducted to 

obtain the degree of master in competencies for teacher training. The purpose of this 

research is to go into the function of pedagogical technical assistance, to help 5 

teachers in their pedagogical practice in the area of mathematics, within the zone 

029 of primary education in the state of Aguascalientes located east of the city. 

Which includes schools located in urban and rural areas. 

The general objective of the research topic: To transform the pedagogical technical 

assistance to improve the teaching practice in the area of mathematics.  

The methodology used was action-research, which implies the reflection of one's 

own practice within the activities where the researcher is the protagonist of the 

process and part of the problems.  

Three general actions were proposed for the action plan. The first action is to deepen 

in the function of the pedagogical technical assistance and in the reflection of the 

practice carried out up to that moment; the second action consisted in elaborating 

the plan of accompaniment to the teachers, and the third action was to follow up the 

work plan, and finally the implemented actions were evaluated. 

The technical pedagogical advisor is an important figure for the educational system, 

which needs to be in constant reflection on its practice, frequently review its records, 

be updated on plans and programs and with greater priority be at school, accompany 
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the teacher, critically analyze and with arguments from the observed class, stop for 

a while to review the information obtained and with it structure the feedback, so that 

it has an effect on the teacher advised in the area that needs it most, in this case in 

mathematics, which is a constant challenge. 

 
PALABRAS CLAVE 

Asesoría técnica pedagógica, práctica docente, investigación-acción. 

KEYWORDS 

Pedagogical technical advice, teaching practice, action research. 

 

INTRODUCCIÓN 

La asesoría técnica pedagógica es una figura educativa que tiene la función de 

asesorar, acompañar y ayudar a los docentes.  Esta,  es relativamente nueva, ya 

que a partir de 2015 surge como la conocemos en la actualidad.  En el Diario Oficial 

de la federación 03/04/2015, se publican los  Lineamientos para la selección del 

personal docente que aspire a desempeñar la función de asesoría técnica 

pedagógica y en ese mismo año la Ley General del Servicio Profesional Docente 

(LGSPD),  reconoce la función como parte del servicio educativo,   en su artículo 3. 

La asesoría técnica pedagógica  surge para poder ayudar a los docentes en su 

práctica pedagógica, a través de  un profesional que tenga experiencia frente a 

grupo, conocimiento de estrategias de enseñanza, dominio de contenidos, además 

que  sea capaz de dialogar, y  no de juzgar, tener  empatía.  

Para que pueda existir una asesoría se requiere que el docente y el asesor,  quieran, 

estén de acuerdo, exista  acercamiento y  diálogo,  como lo dice Bonilla (2006),  la 
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Asesoría es un proceso dinámico que requiere del compromiso y la voluntad de 

quienes asesoran y son asesorados. 

Se han realizado investigaciones recientes sobre la asesoría técnica pedagógica 

como Romero (2007) dice que la asesoría contribuye  a la resolución de problemas 

en las escuelas, sin embargo no existen condiciones para llevar a cabo la asesoría 

en las escuelas, por causas diversas, como falta de tiempo, de recursos o 

disposición de los docentes. 

La voz del docente se hace viva cuando se escuchan sus necesidades, se pone 

atención en lo que expresan, por ello se realizó un formulario para que los docentes 

expresaron dos cosas, por un lado lo que saben de la función de la asesoría técnica 

pedagógica y por otro sobre las áreas de oportunidad que presentan en sus clases.  

Los resultados arrojaron que los docentes no están familiarizados con la función del 

asesor técnico pedagógico, solo ven al ATP como un asistente del supervisor, una 

persona que va a fiscalizar y en ocasiones provoca nervios el verlo. Y en el segundo 

la necesidad de ser asesorados en el área de matemáticas. 

Gutiérrez y Cervantes (2016) en su investigación, realizaron una entrevista a un 

ATP y menciona que cuando el docente es incompetente para la educación 

matemática, este tiende a una práctica de presionar al alumnado para que aprenda 

matemáticas y provocan miedo, estrés, frustración y desanimo por la clase. 

Entonces, el ATP es importante para concientizar al profesorado para que promueva 

actividades que motiven al resto del grupo y las estrategias de enseñanza del 

docente sean las adecuadas. Si el ATP asesora adecuadamente es posible que 

cambie la práctica del docente.(p.81) 

Por lo anterior surgió el tema de investigación “La mejora de la práctica docente  en 

matemáticas a través de la asesoría técnica pedagógica”. De ahí emanó el objetivo 
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general “Transformar la asesoría técnica pedagógica, para mejorar la práctica 

docente en el área de matemáticas”.  

La investigación es dirigida por la propia transformación de la práctica, por lo que  el 

enfoque cualitativo permitió identificar la problemática o situación a mejorar, de ahí 

se identificaron los constitutivos para poder teorizar y profundizar de forma objetiva 

en la investigación.  

I. METODOLOGÍA 

Para poder tener una transformación en la asesoría técnica pedagógica y esta a su 

vez propicie una mejora de la práctica docente en las matemáticas, implica la 

reflexión de la propia práctica, reconocer las acciones que se realizan, modificar e 

implementar nuevas actividades, evaluar durante el proceso y volver reflexionar 

sobre las nuevas preguntas, las nuevas ideas y las hipótesis.  Por ello la 

metodología de la investigación-acción  es una buena elección para cumplir con el 

objeto de la investigación. 

 Hay varios modelos del proceso de investigación-acción. Para esta investigación 

se utilizó la propuesta por Kemmis.  

El proceso de Kemmis (1989),  está organizado en dos ejes: uno estratégico, 

constituido por la acción y la reflexión, y otro organizativo, constituido por la 

planificación y la observación. Ambas dimensiones están en continua interacción, 

de manera que se- establece una dinámica que contribuye a resolver los problemas 

y a comprender las prácticas que tienen lugar en la vida cotidiana de la escuela. El 

proceso está integrado por cuatro fases o momentos interrelacionadas: 

planificación, acción, observación y reflexión. Cada uno de los momentos implica 

una mirada retrospectiva, y una intención prospectiva que forman conjuntamente 

una espiral autorreflexiva de conocimiento y acción (p. 35).  
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Las figuras 1 y 2 muestran los momentos dela investigación acción. 

 

Figura 1. Los momentos de la investigación-acción (Kemmis, 1989) 

 

Figura 2. Los momentos de la investigación-acción (Kemmis, 1989) 

El modelo de Kemmis representa una espiral de ciclos y cada ciclo lo componen 

cuatro momentos: El primero momento desarrolla un plan de acción para mejorar lo 

que está ocurriendo; el segundo es ponerlo en práctica, el tercer momento observar 
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los efectos de la acción y el cuarto la reflexión en base a los efectos para una nueva 

planificación. 

El plan de acción se estructuro en tres acciones generales. La primera acción es 

profundizar en la función de la asesoría técnica pedagógica a través de la 

investigación en documentos oficiales y en la reflexión de la propia práctica 

realizada hasta ese momento; segunda acción consistió en elaborar el plan de 

acompañamiento a los docentes, para ello se realizó una selección de docentes con 

necesidades de asesoría en el área de matemáticas, se entrevistó con cada uno y 

se hizo el plan de trabajo con cada uno de ellos¸ la tercera acción implementar el 

plan de trabajo y evaluación de las acciones.. 

 

II. RESULTADOS 

La implementación del plan de acción permitió reflexionar sobre la práctica de la 

asesoría técnica pedagógica y plantearse la manera de ayudar a los docentes en 

su práctica en el área de matemáticas.  

En la primera acción se logró profundizar en el conocimiento de la función de 

asesoría técnica pedagógica y se identificó a la retroalimentación como elemento 

esencial para el cambio tanto del ATP como del docente asesorado. Al momento de 

hacer un análisis del trabajo desarrollado con los docentes se identificaron aspectos 

importantes para poder realizar una asesoría en el área de matemáticas.  

De los aspectos observables es la elaboración de una planeación didáctica por parte 

de los docentes como un referente para las actividades, ya que al realizar 

observaciones varios maestros no presentan su planeación. También importante es 

el control del grupo para que pueda desarrollarse una clase de matemáticas, pues 
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influye para que se puedan plantear o no situaciones que favorezcan el aprendizaje; 

igual de importante es el dominio de contenido por parte del docente, porque cuando 

se carece se dificulta aún más la enseñanza. 

En la acción dos se identificaron los docentes con necesidades de asesoría, se tuvo 

una entrevista con cada uno de ellos y se realizó una observación de clase para 

identificar áreas de oportunidad en matemáticas. Los docentes participantes son 5, 

3 de una escuela de organización completa y 2 de escuela multigrado. Después de 

las observaciones y la entrevista se reafirmó la necesidad la asesoría en el área de 

matemáticas en aspectos de planeación de clase, de dominio de contenidos y el 

control de grupo. 

Se elaboró un plan de acción para atender las necesidades que presentaron los 

docentes, al programar las visitas, mostrarles el instrumento de observación de 

clases, trabajar contenidos que no dominan. 

En la tercera acción se pusieron en marcha las actividades de acuerdo a un 

cronograma de cada uno de los planes, pero se ha visto afectado por las actividades 

administrativas que no dependen del ATP, por ejemplo capacitaciones no 

contempladas en la agenda de trabajo, reuniones de zona escolar, actividades 

propias del plan de la supervisión escolar, el tiempo con el que disponen los 

docentes para el diálogo, para recibir una retroalimentación adecuada. 

Aún y cuando no se haya completado en su totalidad la acción tres existieron 

aprendizajes y avances en lo que corresponde a la asesoría técnica pedagógica y 

en la práctica docentes en matemáticas, por un lado el ATP utilizó la empatía para 

el trabajo colaborativo involucrando a los docentes en la planificación de las 

actividades, escuchando y no juzgando y por parte del docente existe disposición 

para transformar su práctica, al preguntar en sobre contenidos matemáticos que no 
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domina, preguntar aspectos de planeación y estar abierto a las observaciones y 

sugerencias que se les dan. La investigación continúa porque es cíclica y se va 

aprendiendo cada vez que se reflexiona sobre la propia práctica. 

 

III. CONCLUSIONES 

El ATP tiene la responsabilidad de realizar un diagnóstico que contenga la opinión 

argumentada del director, el registro de la observación y la retroalimentación 

elaborada por él, y la aportación del docente de su propia práctica ya que si falta 

algunos de los elementos mencionados estaría incompleto el plan de trabajo. Cabe 

señalar  que el desarrollo de estas actividades  ayudó al ATP a transformar  su 

práctica, siendo objetivo, valorando al docente como un profesional educativo, 

influyendo en su  reflexión  y favoreciendo la mejora. 

En relación con las complicaciones que surgieron para la aplicación del plan de 

trabajo se puede concluir que existe la voluntad del asesor técnico pedagógico para 

transformar su práctica y de esta forma ayudar al docente en la mejora de su 

práctica docente en matemáticas, pero hay limitantes como las actividades 

administrativas, de capacitación y de formación que no lo permiten,  porque no 

depende del ATP modificarlas ni posponerlas. 

La experiencia adquirida en este trabajo de investigación ha sido que el ATP es una 

figura  importante para el sistema educativo, la cual necesita estar en constante 

reflexión de su práctica, revisar frecuentemente sus registros, estar actualizándose 

en planes y programas y con mayor prioridad  estar en la escuela, acompañar al 

docente, analizar críticamente y  con argumentos la clase observada, detenerse un 

tiempo para revisar la información obtenida y con ella estructurar la 

retroalimentación, para que tenga efecto en el docente asesorado. 
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Es un reto para el ATP realizar su función por todas las limitantes existentes, pero 

al cambiar algunos los aspectos que identifica como áreas de oportunidad, abre la 

posibilidad al cambio,  a la mejora constante  y en consecuencia a la búsqueda de 

estrategias que ayuden a resolver la problemática de la práctica docente en 

matemáticas, un tema que está en constante  estudio. 
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FACTORES ECONOMICOS INFLUYENTES EN EL CIERRE DE LOS 

EMPRENDIMIENTOS MIPYMES, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE 

FACATATIVÁ. 

 

Resumen 

La realidad problemática del tema del cierre de emprendimientos es una situación 

que afecta a muchos emprendedores, trata de la falta de conocimientos y 

habilidades para administrar los recursos financieros, que se requieren en pro del 

desarrollo y sostenibilidad de un negocio. 

 

De acuerdo con estudios realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá (2013), 

se encontró que, pasado el primer año después de la creación, únicamente 

sobrevive el 55% de las empresas creadas, para el segundo año queda un 41% de 

los emprendimientos, al tercer año ya sólo sobrevive el 31% y, llegado el cuarto año, 

queda un 23% de los emprendimientos, lo cual evidencia que en las últimas décadas 

el comportamiento de la generación y el fracaso 

empresarial se han mantenido. Esta situación conlleva a que muchos 

emprendimientos fracasen en sus primeros años de vida, o que no logren alcanzar 

su máximo potencial. Algunas de las causas de este problema son: falta de 

capacitación y asesoría en temas de gestión empresarial, escasez de fuentes de 

financiamiento adecuadas, cambios en el mercado, preferencias de los 

consumidores, falta de innovación, diferenciación y baja planeación antes de 

enfrentarse a la realidad del mercado. 

 

Estos factores generan dificultades para mantener el equilibrio entre los ingresos y 

egresos, en adaptarse a las nuevas tendencias y demandas, y para crear valor 

agregado a los clientes, por lo tanto, se hace necesario que los emprendedores 
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adquieran las competencias para gestionar eficientemente sus recursos, y que 

cuenten con el apoyo de entidades públicas y privadas que fomenten el 

emprendimiento y faciliten su acceso a oportunidades de crecimiento y 

consolidación. 

A través de la presente investigación, se espera identificar las principales 

implicaciones económicas que conllevan al cierre de los establecimientos mipymes 

ubicados en el municipio de Facatativá, basada en un enfoque mixto que combina 

datos cuantitativos y cualitativos sobre los microempresarios, los registros de 

matrícula, renovaciones y cancelación en un periodo comprendido entre el 2019 a 

la fecha; la misma es relevante y pertinente para el contexto socioeconómico y 

cuenta con la participación de la Cámara de Comercio de Facatativá. 

 

Palabras claves 

Emprendimiento, Fracaso Empresarial, Gestión Administrativa, Gestión de 

recursos.  

 

Abstract  

The problematic reality of the issue of the closure of ventures is a situation that 

affects many entrepreneurs, it is the lack of knowledge and skills to manage the 

financial resources, which are required for the development and sustainability of a 

business. 

 

According to studies carried out by the Cámara de Comercio from Bogotá (2013), it 

was found that, after the first year after creation, only 55% of the companies created 

survive, by the second year 41% of the ventures remain, by the third year only 31% 

survive and, by the fourth year, 23% of the ventures remain. This shows that, in 

recent decades the behavior of generation and business failure have been 
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maintained. This situation leads to many ventures failing in their first years of life or 

failing to reach their full potential. Some of the causes of this problem are the lack of 

training and advice on business management issues, the scarcity of adequate 

sources of financing, changes in the market, consumer preferences, lack of 

innovation, differentiation, and low planning before facing the reality of the market. 

 

These factors generate difficulties to maintain the balance between income and 

expenses, to adapt to new trends and demands, and to create added value for 

customers, therefore, it is necessary for entrepreneurs to acquire the skills to 

efficiently manage their resources, and to have the support of public and private 

entities that promote entrepreneurship and facilitate their access to opportunities for 

growth and consolidation. 

 

Through this research, it is hoped to identify the economic implications that lead to 

the closure of MiPymes establishments located in the municipality of Facatativá. 

Based on a mixed approach that combines quantitative and qualitative data on 

microentrepreneurs, registration, renewals, and cancellation records in a period from 

2019 to date; It is relevant and pertinent to the socio-economic context and has the 

participation of the Cámara de Comercio from Facatativá. 

 

Key words:  

Entrepreneurship, Business Failure, Administrative Management, Resource 

Management. 
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INTRODUCCION 

La estructura empresarial de Colombia está compuesta principalmente por micro, 

pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Estas unidades de producción 

desempeñan un papel vital a la hora de atraer empleo, impulsar la economía local 

y promover el desarrollo regional, sin embargo, una realidad alarmante es que las 

MiPYMES experimentan altas tasas de fracaso en sus primeros años 

de funcionamiento, el municipio de Facatativá en Cundinamarca no es ajeno a esta 

problemática. 

 

Comprender los factores que influyen en el cierre de las MIPYMES es 

fundamental para formular estrategias y políticas públicas que fomenten la 

creación y sostenibilidad de estas empresas. 

 

El cierre de los emprendimientos por desconocimiento del manejo de los recursos 

es un problema que afecta a muchas pequeñas y medianas empresas (MiPymes) 

en el mundo. Según algunos estudios, esta es una de las principales causas de 

fracaso empresarial, ya que impide el desarrollo sostenible de las organizaciones y 

genera impactos negativos en el ámbito social y ambiental. Identificar ¿Qué causas 

y consecuencias genera los cierres de emprendimientos por desconocimiento de la 

gestión de recursos y cuáles son las posibles soluciones o alternativas para evitar 

o mitigar?, esperamos dar respuesta a la misma a través del desarrollo de la 

presente investigación.  

 

Como objetivo General se ha planteado, Analizar las causas y consecuencias del 

cierre de los emprendimientos por desconocimiento del manejo de los recursos en 

las MiPymes de la ciudad de Facatativá, se espera llegar al mismo a través de los 

siguientes objetivos específicos: 1) Identificar los principales factores que influyen 
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en el desconocimiento del manejo de los recursos por parte de los emprendedores. 

2) Evaluar el impacto económico, del cierre de los emprendimientos por 

desconocimiento del manejo de los recursos. 3) Proponer estrategias y 

recomendaciones para mejorar el manejo de los recursos en los emprendimientos 

y prevenir su cierre.   

 

JUSTIFICACION  

“Negocios cerrados por falta de comprensión de la gestión de recursos” se basa en 

la necesidad de comprender las razones por las cuales muchas empresas fracasan 

por problemas de gestión de recursos. En este contexto, explora cómo la falta de 

conocimientos y habilidades de gestión financiera y de recursos puede conducir al 

cierre de una empresa. 

 

El conocimiento de los principales problemas que enfrentan los emprendimientos 

en el área de la gestión financiera y de los recursos es importante para mejorar los 

métodos de enseñanza y aprendizaje en esta área. Además, al estudiar este tema, 

se pueden identificar las mejores prácticas y estrategias para superar los problemas 

y proteger el negocio. 

 

En este documento se explica la importancia y la necesidad de hacer una 

investigación sobre este tema, que afecta a muchos emprendedores de este país. 

El objetivo de este trabajo es identificar las principales causas y consecuencias del 

cierre de empresas, así como brindar consejos y recomendaciones para mejorar la 

gestión de los recursos y evitar el colapso empresarial. 

 

El tema de cierre de los emprendimientos por desconocimiento del manejo de los 

recursos es relevante para analizar las causas y consecuencias de este fenómeno 
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que afecta a muchos negocios en el país. Los recursos son los elementos que 

permiten a un emprendedor desarrollar su idea de negocio y generar valor para sus 

clientes y para sí mismo. Sin embargo, muchos emprendedores no cuentan con los 

conocimientos necesarios para gestionar adecuadamente sus recursos, ya sean 

financieros, humanos, materiales o tecnológicos.  

Lo anterior puede provocar que los emprendimientos fracasen o no alcancen su 

potencial. Por lo tanto, es importante estudiar este tema para identificar las 

principales dificultades que enfrentan los emprendedores en el manejo de los 

recursos y proponer soluciones que les permitan mejorar sus competencias y lograr 

el éxito de sus negocios. Este tema es relevante porque los emprendimientos son 

una fuente de creación de empleo, innovación y desarrollo económico y social. Sin 

embargo, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, el 50% de los 

emprendimientos en el país cierran antes de cumplir dos años de operación, y uno 

de los factores que más influye en este resultado es el desconocimiento del manejo 

de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos. 

 

La investigación sobre este tema brindará conocimientos teóricos y prácticos sobre 

las causas y soluciones de los cierres de empresas, así como a los actuales y 

futuros Emprendedores que deseen mejorar sus habilidades y competencias en el 

manejo de recursos efectivos y eficientes. Además, este trabajo servirá de base 

para futuras investigaciones que profundicen en este tema o exploren otras 

variables asociadas al éxito o fracaso de los emprendimientos. 

 

En resumen, la justificación de este tema radica en la necesidad de comprender los 

desafíos financieros y de gestión de recursos que enfrentan los emprendedores, a 

fin de desarrollar opciones de educación y capacitación efectivas, así como 



 

3298 
 

identificar los mejores métodos y estrategias para superar estos desafíos y hacer 

que el negocio funcione. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Facatativá es uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca, centro 

de Colombia. Es la capital de la provincia de Sabana Occidente, se encuentra 

ubicada geográficamente en el extremo occidental de Bogotá, a 36 km de la ciudad 

capital, cerrándose en dos ramificaciones de la Cordillera Oriental, constituidas por 

los cerros "Aserraderos" y "Santa Helena", de los cuales uno sigue la dirección de 

Occidente-Oriente, formando el cerro de Manjuy (mayor elevación del municipio) y 

el otro de Sur-Norte formando los cerros de Churrasi, Piedrecitas, entre otros, para 

terminar en el punto de la vuelta del cerro, en el camino que conduce a Subachoque. 

Es la segunda ciudad del Departamento con mayor población en la cabecera urbana 

y la tercera en población total. (Perez, 2023) 

 

Los emprendimientos son iniciativas económicas destinadas a generar ingresos y 

empleo a partir de una idea innovadora o una oportunidad de mercado, sin embargo, 

según las estadísticas basados en el informe de la cámara de comercio 2013 y 

estudios posteriores sobre el fracaso empresarial, algunos de ellos cancelan 

matricula en el corto plazo porque carecen del conocimiento, las habilidades y las 

herramientas para administrar adecuadamente los recursos disponibles, como el 

capital, los proveedores, los clientes, la tecnología y en otras ocasiones por la 

realización de una viabilidad financiera inadecuada. 

Identificar cuáles son los principales factores económicos que influyen en el cierre 

de las Mipymes en el municipio de Facatativá permitirá crear estrategias y 

propuestas que ayuden a dar respuesta a las necesidades y orientar al 
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emprendedor en pro de buscar una tasa de longevidad empresarial más larga, 

puesto que; 

 

“Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) no pueden quedar al 

margen de este proceso. Más aún, su peso en el tejido productivo (el 99% de 

las empresas formales latinoamericanas son MiPymes) y en el empleo (el 61% 

del empleo formal es generado por empresas de ese tamaño) las vuelve un 

actor central para garantizar la viabilidad y eficacia de la transformación 

generadora de una nueva dinámica de desarrollo que permita un crecimiento 

económico más rápido y continuo, que al mismo tiempo sea incluyente y 

sostenible.” (CEPAL, 2020). 

 

Junto con lo esperado a través del plan de desarrollo de Cundinamarca 2016 – 2020 

visiona al 2036 en un modelo de participación con un enfoque “d” a, la efectividad, 

otro “c” toma de decisiones con calidad y gobernanza, con los actores del desarrollo 

de producción cuya función es operar a través de eje estratégico de competitividad 

sostenible. (Gobernación de Cundinamarca, s.f.), de acuerdo a esta premisa y meta 

del plan de desarrolla se espera contribuir con el logro del objetivo a través de las 

estrategias de mitigación e impacto para continuar disminuyendo la cancelación de 

matrícula y cierre empresarial del municipio. 

 

Según el estudio económico 2020 noroccidente de Cundinamarca (CC Facatativa , 

S.F.) “Las unidades vigentes para el 2020 fueron 46.678, tan solo mostraron un 

incremento del 1,83% respecto al año 2019. Sin embargo, se puede evidenciar que 

se ha duplicado la cantidad de matrículas desde el 2010, cuando tan solo se tenían 

20.750 matrículas vigentes. 
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Por otra parte, en la actividad de las matrículas canceladas, se observan dos 

picos, uno para el año 2011 cuando las cancelaciones alcanzaron los 9.185 y 

en 2015 su máximo histórico con 18.442”. (Pag.26) 

 

Se observa que la tasa de cierre de empresas a nivel de Cundinamarca disminuyo 

del año 2015 al año 2020, según el grafico presentado en dicho informe, en 

promedio del año 2016 al 2020 la cancelación de matrículas estaba en las 5.000 

matrículas al año, cifra que no supera el pico más alto presentado en el 2015 pero 

que si es representativa de acuerdo a la matriculas vigentes para el año 2020, 

representando el 10% de las mismas. 

 

En busca del cumplimiento de lo establecido a través del plan de desarrollo, es 

importante estudiar este tema para identificar las principales dificultades 

económicas que enfrentan los emprendedores al momento de inicio y puesta en 

marcha de sus emprendimientos, proponer soluciones que les permitan mejorar sus 

competencias y lograr el éxito de sus negocios, este tema es relevante porque los 

emprendimientos son una fuente de creación de empleo, innovación y desarrollo 

económico y social. 

 

La investigación sobre este tema brindará conocimientos teóricos y prácticos sobre 

las causas y soluciones de los cierres de empresas, así como a los actuales y 

futuros Emprendedores que deseen mejorar sus habilidades y competencias en el 

manejo de recursos efectivos y eficientes. 

 

Además, servirá de base para futuras investigaciones que profundicen en este tema 

o exploren otras variables asociadas al éxito o fracaso de los emprendimientos. 
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FUNDAMENTO TEORICOS 

El tema del cierre de los emprendimientos por desconocimiento del manejo de los 

recursos es de gran relevancia en el contexto actual, marcado por la crisis sanitaria 

y económica provocada por la pandemia del COVID-19. Muchos emprendedores se 

han visto afectados por la reducción de la demanda, las restricciones de movilidad 

y el aumento de la competencia. Para evitar el fracaso de sus negocios, es 

necesario que los emprendedores conozcan y apliquen las herramientas adecuadas 

para gestionar eficientemente los recursos disponibles, tales como el capital, el 

talento humano, la tecnología y la innovación. 

 

En este sentido, se presenta una bibliografía sobre el tema, que aborda diferentes 

aspectos relacionados con el emprendimiento, el manejo de los recursos y las 

oportunidades que surgen en tiempos de crisis. Los textos seleccionados son los 

siguientes: 

 Dini, M., & Stumpo, G. (2018). MIPYMES en América Latina: Un frágil 

desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento. Mipymes y 

heterogeneidad estructural. Naciones Unidas, Santiago: División de 

Desarrollo Productivo y Empresarial de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe. Este documento analiza la situación de las micro, 

pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en América Latina, su 

contribución al empleo y al producto interno bruto (PIB), sus principales 

problemas y desafíos, y las políticas públicas que se han implementado para 

apoyarlas. El estudio destaca la importancia de mejorar la productividad, la 

competitividad y la inclusión de las MIPYMES en las cadenas de valor, así 

como de promover el desarrollo de capacidades empresariales y gerenciales 

para el manejo eficaz de los recursos. 
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 Henríquez, P. (2020). COVID-19: ¿Una oportunidad para la transformación 

digital de las pymes? Obtenido de blogs.iadb: https://blogs.iadb.org//es/covid-

19- oportunidadtransformacion-digital-pymes/ Este artículo reflexiona sobre 

el impacto generado en las pymes durante el tiempo de pandemia del 

COVID-19 y cómo estas pueden aprovechar la crisis como una oportunidad 

para impulsar su transformación digital. El autor señala que la digitalización 

es una herramienta clave para adaptarse a los cambios en el comportamiento 

de los consumidores, acceder a nuevos mercados, reducir costos y mejorar 

la eficiencia. Asimismo, propone algunas acciones que pueden realizar las 

pymes para avanzar en su proceso de digitalización, tales como identificar 

sus necesidades y objetivos, buscar asesoría especializada, capacitar a su 

personal y medir los resultados. 

 Martínez Martínez, S. L. (2020). El emprendimiento en tiempos del COVID-

19: La detección de oportunidades como principal reto. Revista Científica 

FIPCAEC (Fomento de la investigación y publicación en Ciencias 

Administrativas Económicas y Contables), 5(4), 18-28. Esta investigación 

aborda el rol del emprendimiento en la superación de la crisis generada por 

el COVID-19, enfatizando en la competencia de detección de oportunidades 

como un factor clave para el éxito empresarial. La autora revisa la literatura 

sobre el concepto de oportunidad, sus fuentes y características, y presenta 

algunos ejemplos de oportunidades emergentes en sectores clave como la 

salud, la educación, el comercio electrónico y la economía circular. Además, 

resalta la importancia de desarrollar una perspectiva emprendedora que 

permita a los emprendedores identificar y aprovechar las oportunidades que 

se presentan en el entorno. 

https://blogs.iadb.org/es/covid-19-
https://blogs.iadb.org/es/covid-19-
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Los antecedentes teóricos del tema cierre de emprendimientos por desconocimiento 

de la gestión de recursos se pueden encontrar en diversas disciplinas y enfoques, 

tales como la administración, la economía, la contabilidad, el marketing, la 

innovación, la estrategia, etc. Algunos autores que han abordado este tema son: 

Porter (1980), Drucker (1985), Mintzberg (1994), Kaplan y Norton (1996), 

Osterwalder y Pigneur (2010), Blank (2013), Ries (2014), entre otros. Estos autores 

han propuesto modelos, metodologías y herramientas para ayudar a los 

emprendedores a gestionar sus recursos de forma efectiva y a evitar el fracaso de 

sus proyectos.  

El tema cierre de emprendimientos por desconocimiento de la gestión de recursos 

se refiere a la situación en la que los emprendedores fracasan en sus proyectos 

debido a que no cuentan con los conocimientos, habilidades y herramientas 

necesarios para administrar eficientemente los recursos humanos, financieros, 

materiales y tecnológicos de sus negocios. Esta situación implica una pérdida de 

oportunidades, ingresos y empleo, tanto para los emprendedores como para la 

sociedad en general. Por lo tanto, es importante investigar las causas, 

consecuencias y posibles soluciones a este problema, así como las estrategias y 

buenas prácticas que pueden favorecer el éxito y la sostenibilidad de los 

emprendimientos. 

El objetivo de la presente investigación es analizar el cierre de emprendimientos 

debido al desconocimiento de la gestión de recursos por parte de los 

emprendedores. En este marco, se abordará el concepto de emprendimiento y su 

relación con la gestión empresarial, así como la importancia de la gestión de 

recursos en el éxito de un emprendimiento. Asimismo, se estudiarán los principales 

motivos que llevan al cierre de emprendimientos y se analizará la relación entre el 

desconocimiento de la gestión de recursos y el fracaso empresarial. Para ello, se 
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revisarán diferentes teorías y estudios en el ámbito de la gestión empresarial y se 

hará especial énfasis en las herramientas y estrategias de gestión de recursos que 

pueden contribuir al éxito de los emprendimientos. En definitiva, el marco teórico de 

esta investigación se centrará en la comprensión de los conceptos y teorías 

relacionados con la gestión empresarial y la gestión de recursos, para poder 

entender mejor las causas del cierre de emprendimientos y plantear soluciones 

efectivas para prevenirlo. 

Las Bases Teóricas de la investigación del tema cierre de emprendimientos por 

desconocimiento de la gestión de recursos son el conjunto de conceptos, teorías y 

modelos que sustentan el marco teórico del estudio. Estas bases permiten 

comprender el problema planteado, definir los objetivos y las hipótesis, y diseñar la 

metodología adecuada para abordar la investigación. 

Las bases teóricas a considerar en este tema son las siguientes:  

 La teoría de los recursos y capacidades, que explica cómo las empresas 

se crean y se mantienen a partir de ventajas competitivas que contemplan la 

combinación y el aprovechamiento de sus recursos tangibles e intangibles, y 

de sus capacidades dinámicas para adaptarse al entorno (Barney, 1991; 

Teece et al.,1997). 

 La teoría del aprendizaje organizacional, que analiza cómo las empresas 

generan, difunden y aplican el conocimiento para mejorar su desempeño y su 

innovación (Argyris y Schön, 1978; Nonaka y Takeuchi, 1995). 

 La teoría de la gestión estratégica de los recursos humanos, que estudia 

cómo las políticas y prácticas de recursos humanos influyen en el 

comportamiento, la motivación y la productividad de los trabajadores, y en 
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consecuencia, en los resultados organizacionales (Becker y Huselid, 1998; 

Wright et al., 2001). 

 La teoría del emprendimiento, que aborda los factores que determinan la 

creación y el desarrollo de nuevas empresas, así como los desafíos y 

oportunidades que enfrentan los emprendedores en el mercado (Shane y 

Venkataraman, 2000; Gartner et al., 2010). 

Las anteriores bases teóricas proporcionan un marco conceptual para analizar el 

fenómeno del cierre de emprendimientos por desconocimiento de la gestión de 

recursos, y para proponer soluciones que contribuyan a mejorar la supervivencia y 

el crecimiento de las nuevas empresas. 

METODOLOGIA  

La investigación que se llevará a cabo para el desarrollo del presente proyecto es 

una investigación mixta, que combine elementos de la investigación cualitativa y 

cuantitativa, para obtener una visión integral y holística del problema. La 

investigación mixta permite recoger y analizar datos tanto numéricos como 

textuales, utilizando diferentes fuentes y herramientas. 

 

Así, se podría profundizar en las causas, consecuencias y soluciones del cierre de 

emprendimientos por desconocimiento de la gestión de recursos, desde la 

perspectiva de los propios emprendedores y otros actores involucrados. El tema de 

investigación que se propone es el cierre de emprendimientos por desconocimiento 

de la gestión de recursos. Se busca analizar las causas y consecuencias de este 

fenómeno, así como las posibles soluciones para evitarlo o mitigarlo. 

 

Se aplicará una encuesta a una muestra representativa de emprendedores que 

hayan cerrado sus negocios en los últimos cinco años, para obtener datos sobre 
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sus características, motivaciones, dificultades y aprendizajes. También se 

realizarán entrevistas a profundidad a algunos casos seleccionados, para 

profundizar en sus experiencias y percepciones. Los datos se analizarán mediante 

estadística descriptiva e inferencial, así como mediante análisis de contenido. Los 

resultados se presentarán en forma de informe escrito, con gráficos, tablas y citas 

textuales que ilustren los hallazgos. 

 

El diseño a utilizar en el tema de investigación cierre de emprendimientos por 

desconocimiento de la gestión de recursos es el siguiente: se trata de un estudio 

descriptivo y explicativo, con un enfoque mixto que combina métodos cuantitativos 

y cualitativos. El objetivo es describir las características de los emprendimientos que 

han cerrado por falta de conocimientos sobre la gestión de recursos, así como 

identificar las causas y consecuencias de este fenómeno. La población de estudio 

está conformada por los emprendedores que han cerrado sus negocios en los 

últimos cinco años en el municipio de Facatativá. La muestra se seleccionará 

mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, teniendo en cuenta 

criterios como el tipo de emprendimiento, el sector económico, el tiempo de 

funcionamiento y el motivo del cierre. 

 

El objetivo es describir las características de los emprendimientos que han cerrado 

por falta de conocimientos sobre la gestión de recursos, así como identificar las 

causas y consecuencias de este fenómeno. La población de estudio está 

conformada por los emprendedores que han cerrado sus negocios en los últimos 

cinco años en la ciudad de Bogotá, Colombia. La muestra se seleccionará mediante 

un muestreo no probabilístico por conveniencia, teniendo en cuenta criterios como 

el tipo de emprendimiento, el sector económico, el tiempo de funcionamiento y el 

motivo del cierre. Los instrumentos de recolección de datos serán una encuesta 
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estructurada y una entrevista semiestructurada, que se aplicarán a los 

emprendedores seleccionados. Los datos cuantitativos se analizarán mediante 

estadística descriptiva e inferencial, mientras que los datos cualitativos se 

someterán a un análisis de contenido temático. Los resultados esperados son 

obtener un perfil de los emprendimientos que han cerrado por desconocimiento de 

la gestión de recursos, así como determinar las principales dificultades y retos que 

enfrentan los emprendedores en este aspecto. 

 

 

RESULTADOS PREVIOS 

Una de las causas que conllevan al cierre de los emprendimientos MiPymes en los 

primeros años de funcionamiento se da por el desconocimiento del manejo de los 

recursos, falta de capacitación y asesoría en el ámbito financiero y administrativo 

de los pequeños y medianos empresarios.  

 

Existen diversas investigaciones que se han hecho sobre este tema, tanto a nivel 

nacional como internacional. Algunas de ellas se enfocan en analizar los factores 

internos y externos que influyen en la gestión de los recursos, tales como el tiempo, 

el dinero, el personal, las políticas y las regulaciones. Otras se centran en proponer 

soluciones innovadoras que permitan a los emprendedores mejorar sus 

competencias y habilidades para manejar los recursos de forma eficiente y 

responsable. 

 

El mantener un adecuado estudio previo antes de iniciar el emprendimiento, el 

evaluar los factores mico y macro económicos que afectarían en la puesta en 

marcha y el desarrollo de estrategias para enfrentar las fluctuaciones económicas 
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del país y del sector, permitirán que se puedan identificar los riesgos que podrían 

conllevar a un cierre temprano del mismo.  

 

El capacitarse adecuadamente, conocer los aspectos tributarios, económicos, de 

obligatoriedad y formales durante el proceso de inicio, arranque y puesta en marcha 

del emprendimiento permitirá que se este mas preparado para perseverar y 

permanecer en el mercado.  

Análisis de Resultados  

 Basados en lo estudiado hasta la fase de desarrollo actual del proyecto se 

evidencia que algunos de los factores que conllevan a que los 

emprendimientos fracasen en el corto plazo están relacionados con la 

planeación financiera inadecuada, desconocimientos de aspectos legales y 

tributarios del emprendimiento y estudios previos parciales.  

 

 Otro de los factores de fracaso de los emprendimientos es la desmotivación, 

la rotación del personal y el desconocimiento del sector, precios, demanda y 

competencia.  

 

 Para mitigar y aumentar la tasa de longevidad empresarial se propone un 

modelo de acompañamiento y formación que contribuya a mejorar el 

desempeño y la competitividad de los emprendimientos en el mercado, que 

provea de herramientas de análisis y estudio de riesgos del proyecto antes 

de iniciar el emprendimiento, dotar de herramientas que permitan buscar 

alternativas para mitigar los riesgos durante la puesta en marcha y desarrollo 

del emprendimiento. .  
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Conclusiones previas  

Entre las principales conclusiones de esta investigación encontramos: Es necesario 

que los emprendedores reconozcan la problemática social o ambiental que existe 

en su entorno e identifiquen las oportunidades para generar valor; que los 

emprendedores desarrollen soluciones que tengan en cuenta el triple resultado, es 

decir, que sean rentables, sociales y ecológicas; es fundamental que los 

emprendedores busquen financiación y formación adecuadas para crear o ingresar 

a un mercado sostenible; y es imprescindible que los emprendedores cuenten con 

una buena gestión ambiental que les permita reducir el impacto de sus residuos 

sólidos y optimizar el uso de sus recursos. 
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Resumen 

La educación con el pasar de los años ha evolucionado constantemente, 

hasta el punto de tener formas de enseñanza diferentes dependiendo de la época 

de la misma, dejando grandes retos para los docentes en la actualidad. Con 

notoriedad los niños van evolucionando conforme al paso del tiempo, consecuente 

la educación también debe de evolucionar. Dejando como resultado que los planes 

y programas de estudio que se utilizan para guiarse al brindar la educación del 

pueblo de México cambien, siendo este proceso asimilado y estructurado como la 

reforma educativa que transforma al sistema de educación en dicho país, tanto en 

el legislativo, administrativo, laboral y pedagógico. La Nueva Escuela Mexicana 

(NEM) es el nuevo modelo educativo que busca enfocar la mejora constante de las 

maestras y maestros, teniendo como principal objetivo el principio del interés 

superior del niño. Buscando formar estudiantes críticos y consientes en la vida diaria 

con una educación de calidad, utilizando distintas formas de aprendizaje para los 

educandos.  

Palabras clave: Brindar, proceso, formas, nueva e interés.  

 

Abstract:  

Education has constantly evolved over the years, to the point of having 

different forms of teaching depending on the era, leaving great challenges for 

teachers today. Children clearly evolve over time, consequently education must also 

evolve. Leaving as a result that the study plans and programs that are used to guide 

when providing education to the people of Mexico change, this process being 

assimilated and structured as the educational reform that transforms the education 

system in said country, both in the legislative, administrative, labor and pedagogical. 
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The New Mexican School (NEM) is the new educational model that seeks to focus 

on the constant improvement of teachers, having as its main objective the principle 

of the best interest of the child. Seeking to train critical and conscious students in 

daily life with quality education, using different forms of learning for students. 

Keywords: Provide, process, forms, new and interest. 

 

I. Introducción 

Se realizó la investigación con el grupo de 6°A en la escuela primaria “Ricardo 

Flores Magón” a cargo de la maestra titular Sara Alicia Salmerón Acuña, teniendo 

como practicante el docente en formación Daniel Ernesto Martínez Olivas  

Contexto de la  comunidad 

La escuela primaria se ubica en la comunidad de Vicente Guerrero, Dgo. Es 

un municipio del sureste del estado de Durango, México, cuya capital también se 

denomina ciudad Vicente Guerrero. Colinda        con los municipios: Poanas (al 

norte), Nombre de Dios (al oeste) y Súchil (al sur). Al este colinda con la 

comunidad de Villa Insurgentes perteneciente al Municipio de Sombrerete, del 

estado de Zacatecas. El municipio cuenta con las coordenadas 23º44´03´´ de latitud 

norte y 103º59´12´´ de longitud oeste, a una altura de 1,950 metros sobre el nivel 

del mar. Antiguamente conocido como pueblo de muleros probablemente porque 

en tiempos de antaño pasaban carretones de mulas y se paraban para beber agua 

de una noria. El Clima es seco semicalido con lluvias en verano e invierno seco con 

heladas. En la localidad hay 23,476 habitantes de los cuales 11,48 son hombres y 

11,996 son mujeres. La relación hombre/mujeres es de 95.6 (existen 95 hombres 

por cada 100 mujeres.). El ratio de fecundidad y mortalidad de la población 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Durango_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Poanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Dios_(Durango)
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAchil
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Insurgentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Insurgentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Zacatecas
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femenina es de 1.7 hijos nacidos vivíos y 3.7% de hijos fallecidos (entre mujeres 

de 15 a 49 años), dentro de los estándares del municipio (Gobierno de México , 

2023). La mayor parte de las personas de la comunidad trabajan en oficios rurales 

como lo es la ganadería, agricultura, panadería, comercio, boleros, entre otros. En 

cambio, trabajos profesionistas se cuentan muy pocos, como docentes, doctores, 

abogados, licenciados y más. La comunidad presenta en su mayoría solidaridad, 

responsabilidad, dedicación al trabajo y constantemente se realizan actividades 

sociales que dan armonía a la misma. Una gran parte de la población trabaja de 

indocumentados en el país extranjero E.U. comúnmente llamados en la localidad 

como “paisanos” de la misma forma en el lugar se establecen distintos tipos de 

trabajos como empleados de sucursales, agrónomos, ganaderos, etc. 

Contexto de la primaria 

La primaria “Ricardo Flores Magón” es una institución ubicada en la parte 

sureste de la comunidad de Vicente Guerrero, Dgo. La primaria cuenta con 18 

grupos, tres grupos por cada uno de los seis grados, de la misma forma cuenta 

con 25 trabajadores (maestros, intendentes, directivos, etc.). En cuanto a la 

infraestructura de la institución se encuentra la mayoría en buen estado, tiene 18 

salones, una biblioteca, una dirección, una salón de usos múltiples contando con 

computadores de escritorio, dos pares de baños de los cuales están divididos por 

géneros (en la institución podemos encontrar espacios en los cuales  se encuentran 

ubicados los baños de los niños y un espacio donde se encuentran los baños de los 

maestros), conformados estos de concreto y azulejos. La primaria posee los 

servicios públicos básicos (agua, luz, drenaje, y pavimentación),la escuela cuenta 

con una cancha principal y domo en el mismo, el patio de la escuela es de un tamaño 

adecuado para que los niños realicen diferentes actividades al aire libre y puedan 
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jugar en su descanso, se pueden observar diferentes áreas verdes que en su 

mayoría están en buen estado, en la parte de atrás de los salones se cuenta con 

un pasadizo pavimentado y en el otro costado zona verde, la institución está 

limitada actualmente con una barda. La limpieza de la institución está encargada 

por los intendentes de la misma. Cabe señalar que se presentan problemas con el 

agua potable y luz, ya que en ocasiones  escasa. 

Contexto de aula 

El aula cuenta con 20 sillas, 10 mesas, un escritorio, un estante esqueleto, 

un librero con separación de casilleros, dos pizarrones en buenas condiciones, una 

pequeña biblioteca en el rincón del aula, diferentes estantes en los que se ponen 

los materiales o las cosas de los niños como: sus libretas, libros y lapiceras, al igual 

cabe resaltar que cada alumno cuenta con una carpeta que tiene un lugar exclusivo 

en su estante para los trabajos de los niños, como el docente, en cuanto al tamaño 

de estos se puede considerar el adecuado, ya que los niños pueden alcanzar los 

materiales que tienen guardados, el piso del salón esta hecho de concreto y cuenta  

con vitropiso, el aula no cuenta con un equipo de cómputo (hay equipo de cómputo 

en el aula de usos múltiples), cuenta con un botiquín de primeros auxilios, y los 

materiales que el maestro tiene a la mano para las actividades de los niños como: 

pegamento, fomi, papel, libros, plastilina, colores, monedas de plástico, reglas, 

semillas, tijeras, hojas de papel y entre otros. 

Diagnóstico general del grupo de práctica  

El principal propósito de la documentación del diagnóstico es identificar las 

necesidades o problemáticas sucedidas en el horario de clase. El grupo se compone 

por 18 alumnos del grado de 6°, los cuales conforman el grupo situado en la parte 

profunda del lado izquierdo de la institución a la entrada de la misma primaria. Los 
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alumnos tienen una edad que consta desde los 10 a 11 años y la mayoría de los 

alumnos cuenta con una gran energía y entusiasmo a la hora de presentarse a 

clases. Se realizaron test de estilos de aprendizaje “Los estilos de aprendizaje en 

primaria: visual, auditivo y kinestésico (Espejo, 2016), que se aplicaron finalizando 

la primera jornada de práctica, estos test se analizaron y recabaron los datos en 

una gráfica circular organizando lo obtenido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematización  

Dentro de los aspectos más relevantes que se pueden identificar en el grupo 

de práctica es la constante falta de organización para llegar a un acuerdo, pues al 

ser un grupo tan dinámico y participativo, la mayoría de los educandos cuenta con 

opiniones y puntos de vista diferentes, mostrando en cada clase una actitud 

desafiante y retadora sobre los demás.  
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Es muy importante y valioso que el grupo cuente con disposición de aprender 

y competir entre ellos por obtener buenas calificaciones o mayores conocimientos, 

sin embrago, si esta energía no es bien dirigida por un buen camino para poderla 

aprovecharla de la mayor manera, puede causar grandes conflictos y problemas en 

el aula, generados por la envidia, prepotencia y la soberbia de cada individuo. El 

que los alumnos comprendan que los aprendizajes se pueden generar y obtener por 

medio del mismo grupo, ayuda a que los mismos contribuyan al desarrollo del 

aprendizaje de los demás y enriquezcan de la misma manera al suyo.  

Consecuente una de las estrategias para implementar en el grupo y obtener 

buenos resultados, es utilizar el debate como una forma de aprendizaje grupal, 

promoviendo el pensamiento crítico, analítico y reflexivo sobre distintas situaciones 

en general de la vida diaria, adecuando los contenidos de la Nueva Escuela 

Mexicana, en la intervención de la resolución de los proyectos integradores de la 

misma.  

Objetivos 

Teniendo como objetivo general: el promover el aprendizaje grupal por medio 

de estrategias de intervención del pensamiento crítico, analítico y reflexivo.  

En objetivos específicos: identificar las áreas de oportunidades en el grupo y 

desarrollar soluciones para aplicarlas en el mismo.  

II. Metodología 

Para poder identificar la raíz del problema es necesario diversificar la 

situación problemática, obteniendo los términos competencia y grupo. Por ejemplo, 

Díaz Barriga  indica que el concepto de competencia hace referencia a un saber 

hacer de manera eficiente, demostrable mediante desempeños observables, 

tratándose de una capacidad para resolver problemas que se aplica de manera 
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flexible y pertinente, adaptándose al contexto y a las demandas que plantean 

situaciones diversas desde la óptica de los promotores de la educación basada en 

competencias (Revista Iberoamericana , 2019, págs. 39-47). Al igual dentro de la 

escuela, el grupo escolar es “el lugar de mediación donde se da la relación entre la 

estructura social y la estructura individual, es un lugar de génesis y transformación 

de los sujetos y es un lugar de diagnóstico y operativo por excelencia” (Cucco, 1992, 

pág. 10).  

Poniendo en práctica estos elementos en el aprendizaje en el aula, queda 

como una actividad de enseñanza el debate. Siendo el debate áulico una estrategia 

pedagógica de mucha utilidad, pues es altamente motivadora; crea conciencia de 

participación, responsabilidad, respeto por las ideas ajenas y por el turno de 

participación; genera sentido de identidad con algunas propuestas y de disenso con 

otras, (Guerrero, 2006). Identificando al debate como una estrategia de aprendizaje 

de forma colectiva consistiendo en el desarrollo de un tema en un intercambio 

informal de ideas, opiniones e información, realizado por el grupo de alumnos 

conducidos por otro alumno, quien hace de guía, interrogador  o moderador 

(Galeano, 2018).  

Lo relevante de la investigación es la intervención que tiene la estrategia del 

debate con el plan de estudios “La Nueva Escuela Mexicana” en el cual se trabajan 

diferentes tipos de temas que en anteriores programas se tenía visualizadas como 

tabú, como lo son los estereotipos, los roles de género, la discriminación, las 

preferencias sexuales, entre otros. Siendo este punto el más importante para la 

investigación, ya que a partir de un tema se puede tener diferentes opiniones  y 

formas de pensar, utilizando el debate como una forma de diálogo para relacionar 

temas y comentarios del mismo. 

III. Resultados 
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Para poder realizar la ejecución del debate en el grupo de práctica, fue 

necesario adecuar estrategias en un proyecto integrador de la Nueva Escuela 

Mexicana, ubicando el tema central “Igualdad en su comunidad” adentrándose en 

temas importantes del mismo como los roles de género, los estereotipos e igualdad. 

También se buscó la  transversalidad del tema, identificando el tema de interés y 

relevancia en los educandos con relación de situaciones de su vida diaria.  

Dejando como resultado la aplicación con éxito de la siguiente planeación, 

adecuando los elementos necesarios de acuerdo al contexto de la comunidad, 

escuela, aula y los estilos de aprendizaje que se obtuvieron según los diagnósticos 

realizados. 

 

Fase 5 Grado 6° 
Campo 

formativo 
Lenguajes 

Ejes articuladores 
-Pensamiento critico 

-Igualdad de género 

Pági

nas 
10-19 

Temporalidad  
Del lunes 23 al viernes 27 de 

octubre del 2023  
Tema  

Igualdad en su 

comunidad 

Proyecto Textos discontinuos para la igualdad  
Esce

nario 
Comunitario  

Propósito Fomentar la realización de otras actividades que 

corresponden tradicionalmente a mujeres y hombres. 

El énfasis en este proyecto se pone en los puntos de 

vista de cada individuo y sobre cómo influyen con el 

trato sobre los demás.  

Meto

dolo

gía 

Aprendizaje 

basado en 

proyectos 

comunitarios 

Campo Contenidos Proceso de desarrollo de aprendizajes 
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Comprensión y producción 

de textos discontinuos, para 

organizar y presentar 

información. 

 Reconoce, mediante el análisis, las 

características y funciones de los textos 

discontinuos, en particular de gráficas, 

cuadros sinópticos y mapas 

conceptuales. 

 Reflexiona sobre las posibilidades de los 

textos discontinuos para organizar la 

información que expone a otras 

personas. 

 Sintetiza información, sin perder el 

significado original, para organizarla y 

presentarla por medio de textos 

discontinuos. 

 Produce textos discontinuos, 

considerando al destinatario y 

empleando elementos gráficos útiles 

para organizar y presentar información, 

como tipografía, viñetas, espacios de la 

página, interlineado, signos de 

puntuación, mayúsculas y minúsculas. 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

Fase #1. Planeación 

Identificamos  

 

Recursos e 

implicaciones 
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 Dar inicio a la clase preguntándoles a los educandos si conocen ¿qué es 

un texto?, ¿cuáles son sus tipos? y ¿qué es un texto discontinuo?  

 

-Texto: Un texto es una composición de signos codificados en un sistema 

de escritura que forma una unidad de sentido. También es una 

composición de caracteres imprimibles generados por un algoritmo de 

cifrado que, aunque no tienen sentido para cualquier persona, sí puede 

ser descifrado por su destinatario original. 

-Textos discontinuos: Textos discontinuos son textos organizados de una 

manera distinta a la de los textos continuos. Su comprensión requiere del 

uso de estrategias de lectura no lineal. Son textos en los que la 

información se presenta en forma de cuadros o gráficos, tablas, 

diagramas, mapas, formularios o imágenes. 

 

 Dar inicio anotando el nombre del proyecto en su libreta de lenguajes. 

 Comenzar a leer la introducción del proyecto en el libro de textos 

“Proyectos comunitarios” en la página 10. 

 Comentar de forma grupal el tema central del proyecto y sobre cómo se 

involucra en el aula, escuela y comunidad. 

 Leer el punto No. 1 del apartado identificamos en la página 10 del Libro 

de textos “Proyectos comunitarios”, observando de la misma forma la 

imagen que se encuentra abajo del texto.  

 Reflexionar y contestar de forma individual las preguntas anexas en la 

siguiente página y argumentar de forma individual del contexto de las 

situaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Libro de texto 

“Proyectos 

comunitarios”  
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 TAREA: buscar en su diccionario u otra fuente de información los 

siguientes términos y un ejemplo de cada uno: 

-Texto discontinuo.  

-Tipos de texto discontinuos 

-Debate  

 

 

 PAUTA DE EVALUACIÓN: Muestra participación activa y motivación en 

el interés del tema. 

 

Recuperamos 

 Dar inicio con una lluvia de ideas basada en los resultados que los 

estudiantes encontraron sobre la tarea asignada anteriormente y 

compartir de forma grupal los hallazgos. 

 Comenzar a leer la referencia de un texto discontinuo en el libro de textos 

“Proyectos comunitarios” página 11, comparando el ejemplo del libro y el 

recabado en sus cuadernos.  

 Escribir en sus cuadernos los siguientes conceptos a manera de dictado 

en forma de lista. 

 

-Infografía: La infografía es la disciplina que trata sobre los diagramas 

visuales complejos, cuyo objetivo es resumir o explicar figurativamente 

informaciones o textos, empleando más variados medios visuales e 

incluso auditivos que el mero esquema o diagrama. 

-Cuadro sinóptico: Un cuadro sinóptico —también conocido como cuadro 

de conceptos— es una forma de expresión gráfica de ideas o textos 

- Cuaderno 
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ampliamente utilizados como recurso para transmitir información con una 

estructura lógica, sencilla y condensada (Llaves como división) . 

-Mapa conceptual: El mapa conceptual consiste en una sinopsis gráfica 

sobre un tema en concreto. Es una técnica usada normalmente por 

estudiantes para resumir y contemplar fácilmente todas las partes y 

ramificaciones de un tema y sus relaciones. 

 Realizar el llenado de la tabla de la página 11 del libro de texto “Proyectos 

comunitarios” con la información dictada y recabada en la tarea. 

 En asamblea leer el texto discontinuo de la página 12 del libro de textos 

de “Proyectos comunitarios” en el punto 2 y contestar las preguntas 

anexas en la parte inferior de la misma con apoyo de las imágenes de la 

misma y compartir los datos encontrados de forma grupal al concluir.  

 

TAREA: Buscar ¿Qué es un rol de género y cuáles son sus tipos? 

¿Cuáles son las características y elementos de un debate? 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN: Reconoce cuáles los tipos de textos discontinuos, 

como sus características. 

 

 

Solo se agregó una parte de la planeación por la limitación de la extensión del 

documento.  
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IV. Conclusiones  

 

Por parte de los aprendizajes obtenidos gracias a la presente investigación, 

se puede destacar que el potencial de los estudiantes es un gran factor que favorece  

obtener grandes resultados de un trabajo, pues el que los educandos en conjunto 

con los padres de familia, muestren un gran entusiasmo e interés en los temas 

abordados, produce un ambiente de solidaridad, crecimiento y gran motivación para 

todo el grupo en general.  

Dejando como principal aprendizaje que la estrategia del debate, no buscar 

tener un ganador, si no, crear y estructurar en conjunto de los dos grupos que 

debaten, un concepto de conciencia que retroalimente el tema principal, para poder 

así, construir de manera crítica, analítica y reflexiva una conclusión que se obtenga 

del mismo debate. Pues bien se sabe siempre “hay que ver las dos caras de la 

misma moneda” y hay que brindar un espacio y prestar atención a las situaciones 

tanto negativas y positivas que sean producto de un tema o situación, para poder 

conocer así del porqué de las cosas. 

Teniendo como conclusión que el conocimiento que un docente les brinde a 

los estudiantes, es un conocimiento estos van a utilizar para defenderse en un 

futuro. Siendo de suma importancia que los maestros despierten en los estudiantes 

un pensamiento crítico, analítico y reflexivo, identificando desde temprana edad 

poco a poco las acciones adecuadas para su crecimiento y en su dado caso las 

consecuencias de elecciones negativas en su futuro. 
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TÍTULO: LA INCLUSIÓN EN ESCUELA REGULAR MEDIANTE LA 

INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y APOYO A LA ESCUELA 

REGULAR. 

 

RESUMEN  

En la presente investigación, se pudo rescatar, después de realizar unas 

preguntas directas al equipo USAER, que se requiere trabajar más en Liderazgo 

Efectivo para orientar con los nuevos conceptos de atención a la diversidad en la 

Nueva Escuela Mexicana, pues el objetivo directo son los alumnos con o sin 

discapacidad, para lograr una inclusión real en el ámbito educativo, y favorecer 

en los demás ámbitos desde la escuela.  

El seguimiento a la intervención docente, la realización de Ajustes Razonables 

para minimizar las BAP desde la participación de la USAER, son prioridad para el 

logro del objetivo propuesto.  La comunicación existente entre el docente regular 

y la USAER, debe ser fluida y equitativa, para generar espacios donde se acuerde 

el seguimiento de los NNA, para favorecer su autonomía en la apropiación de 

nuevos aprendizajes. 

El papel directivo es muy importante para construir esa comunicación y acuerdos 

sobre la eliminación de BAP existentes en el entorno escolar, favoreciendo así 

una autonomía escolar en NNA con o sin discapacidad en el plantel educativo.  

El resultado de las interpretaciones graficas es a través de la etnografía. La 

investigación se lleva a cabo en la USAER Cuautitlán, 6 integrantes los cuales 
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participan en favorecer la inclusión en 8 escuelas de 3 niveles, en los cuales se 

brinda el apoyo para la realización de ajustes razonables y la minimización de BAP.  

El método de análisis e interpretación de la información es descriptivo se intenta 

analizar los procesos que conducen desde la intención a una acción (Reyes, 2007), 

así como estudio de caso de las BAP por parte de los docentes. 

 

 

ABSTRACT 

During the present investigation, it was possible to rescue, after asking some direct 

questions to the USAER team, that it is necessary to work more on Effective 

Leadership to guide with the new concepts of attention to diversity in the New 

Mexican School, since the direct objective are students with or without disabilities, 

to achieve real inclusion in the educational environment, and to favor in other 

areas from school. 

Tracking teacher intervention, making Reasonable Adjustments to minimize BAP 

from the participation of the USAER, are a priority for achieving the proposed 

objective The existing communication between the regular teacher and the 

USAER must be fluid and equitable, to generate spaces where the follow-up of the 

NNA is agreed upon, to favor their autonomy in the appropriation of new learning. 

The management role is very important in building communication and 

agreements on the elimination of existing BAP in the school environment, thus 

promoting school autonomy in NNA with or without disabilities in the educational 

institution The result of graphic interpretations is through ethnography The 

research is carried out at USAER Cuautitlán, with 6 members participating in 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212020000101203&lng=es&nrm=iso#B48
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promoting inclusion in 8 schools at 3 levels, In which support is provided for the 

realization of reasonable adjustments and the minimization of BAP 

The method of analysis and interpretation of information is descriptive, attempting 

to analyze the processes that lead from intention to action (Reyes, 2007), as well 

as a case study of BAP by teachers. 

 

PALABRAS CLAVE: Inclusion, Ajustes, equipo, liderazgo. 

 

I. INTRODUCCION 

 

Los docentes de la Unidad del Servicio y Atención a la Escuela Regular (USAER), 

enfrentan dificultades para la inclusión de alumnos que enfrentan Barreras para el 

Aprendizaje y la Participación (BAP) con o sin Discapacidad. 

Las escuelas regulares, según Focault (2001) actúan a través de la diferenciación 

social en búsqueda del mantenimiento de la norma, se parte de la consideración de 

que la única forma de evitar los estragos de las inevitables enfermedades (físicas, 

psíquicas y sociales) son las clasificaciones y la corrección de los desvíos. Es decir, 

están destinadas a la intervención y transformación del ser humano, a través de los 

principios de calificación y corrección para el mantenimiento de la norma. 

La educación escolar ha establecido niveles promedio de rendimientos y de ritmos 

de trabajo que convierten a cualquier alumno en distinto por no seguir dichos 

estándares. La homogeneización de la práctica escolar conduce a la creación de la 

categoría de fracasados escolares, los cuales no pueden cumplir con el estándar de 
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cultura y de rendimiento o, no son capaces de progresar de acuerdo con su ritmo 

de funcionamiento.  y es ahí cuando el docente, manifiesta una Barrera para el 

Aprendizaje y la Participación en el educando. 

Manifiestan dificultades para trabajar con dichos alumnos, pues no alcanzan los 

objetivos propuestos en la planeación del grado que cursan, de acuerdo a la 

UNESCO (1994), si el derecho a la educación significa algo, se deben diseñar los 

sistemas educativos y desarrollar los programas de modo que tengan en cuenta 

toda la gama de esas diferentes características y necesidades. Es aquí donde la 

USAER interviene en la evaluación del educando, implementando actividades 

acordes al aprendizaje del mismo, para lograr una inclusión dentro de la escuela 

regular y no excluir al alumno en su derecho a la educación, lo cual implica conocer 

las necesidades del educando, sus diferentes maneras de aprendizaje, para poder 

realizar los ajustes razonables necesarios y aprovechar así los recursos existentes 

así como solicitar lo necesario para llevar a cabo las actividades de apropiación de 

conocimientos. Recordando que aprenden de distinta manera y a su ritmo.  

En su mayoría, ser congruentes con lineamientos, como lo dice el art. 24 de La 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2016, p. 30) 

“b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y 

secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las 

demás, en la comunidad en que vivan; c) Se hagan ajustes razonables en función 

de las necesidades individuales” 

Los docentes de la USAER, aplican Diagnóstico en conjunto, en ocasiones apoyan 

al docente regular que así lo solicita o colabora con ello.  

Como directiva de la USAER, se gestionan los tiempos para la realización de 

observación, detección, evaluación diagnóstica, planeación, seguimiento y 

evaluación permanente o de seguimiento. La USAER se involucra en la detección 
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de alumnos con dificultades en el aprendizaje, elaboración y aplicación de pruebas 

no estandarizadas, sino con ajustes para que el alumno con discapacidad, pueda 

realizarla. 

El equipo está conformado por siete integrantes mujeres, una directiva, una docente 

de comunicación, una psicóloga y cuatro docentes de apoyo que están de manera 

fija por cierto tiempo en la escuela regular, pero asisten los 5 días de la semana a 

la o las escuelas que les corresponde apoyar. 

El apoyo se brinda a dos preescolares, cinco primarias y una secundaria, el trabajo 

es coordinado a través de los directivos, de manera escrita, con la realización de 

evaluaciones, plan de trabajo y Plan Individualizado, junto con los Ajustes 

Razonables en cada trimestre. De acuerdo con la Estrategia Nacional de Educación 

Inclusiva, su objetivo principal es 

“es convertir progresivamente el actual SEN caracterizado por ser 

estandarizado, centralizado, poco flexible, inequitativo y fragmentado, 

en un sistema inclusivo, flexible, pertinente y sensible que identifique, 

atienda y elimine las BAP que se presentan dentro del sistema 

educativo y en el entorno, para favorecer el acceso, avance, 

permanencia, aprendizaje, participación y conclusión de los estudios 

de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todo el país, en su amplia 

diversidad, en igualdad de condiciones y oportunidades.” ENEI, p. 10 

Dicho lo anterior, el equipo de USAER, elabora las evaluaciones diagnósticas, las 

cuales, en ocasiones, se realizan en conjunto y en otras de manera individual, así 

como los ajustes a las actividades determinadas para los alumnos en la 

minimización de Barreras para el Aprendizaje y la Participación (BAP). Cuyo objetivo 
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es favorecer la inclusión de alumnos que enfrentan BAP por medio del liderazgo 

efectivo en el equipo USAER.  

Los docentes de escuela regular, no disponen del tiempo suficiente o disposición 

para la realización del Plan Individualizado (PI) o Plan de Trabajo (PT) de los 

alumnos que enfrentan BAP, sin embargo, dentro del aula, realiza actividades 

propuestas que quizá sean un poco diferentes del resto del grupo, pero de acuerdo 

a las posibilidades del propio alumno. 

 

II. METODOLOGIA 

 

La presente investigación, tiene como apoyo el enfoque cualitativo, de la manera de 

intervenir en un ambiente escolar. El identificar las Barreras para el Aprendizaje y la 

Participación, no es señalar quien o que está mal, sino actuar en ello participando y 

aprendiendo. Y el estudio que se realiza, es el campo donde se sitúa, la 

investigación que se lleva a cabo. 

En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría y luego “voltear” al 

mundo empírico para confirmar si ésta es apoyada por los datos y resultados, el 

investigador comienza examinando los hechos en sí y en el proceso desarrolla una 

teoría coherente para representar lo que observa (Esterberg, 2002). Entendiendo 

mejor, las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso 

inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo 

particular a lo general. Por medio de una entrevista a una persona, se analizan los 

datos que obtuvo y saca conclusiones; posteriormente, entrevista a otra persona, 

analiza esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones; y así con 
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más personas, es decir, analizar caso por caso, dato por dato, hasta llegar a algo 

mas general, con mas información. 

Ante dicha afirmación, no se puede dejar a un lado la investigación del entorno, el 

cuestionar no es sinónimo de ignorancia, al contrario, se aprende preguntando. La 

investigación cualitativa busca explorar la naturaleza subjetiva y contextual de los 

fenómenos. 

La Etnografia, “La preocupación fundamental del etnógrafo es el estudio de la 

cultura en sí misma, es decir, delimitar en una unidad social particular cuáles son 

los componentes culturales y sus interrelaciones de modo que sea posible hacer 

afirmaciones explícitas a cerca de ellos (García Jiménez, 1994)”. (Pag, 45). 

Este enfoque se basa en la inmersión del investigador en el entorno natural de los 

participantes durante un período prolongado, lo que permite una comprensión 

profunda de las interacciones y dinámicas sociales. Aquí hay algunas 

características que se tomaron en cuenta para llevar a cabo la etnografía: 

Inmersión en el campo: Los etnógrafos pasan un tiempo prolongado viviendo y 

participando en la vida cotidiana de la comunidad o grupo que están estudiando. 

Esta inmersión permite una compra completa y auténtica de las experiencias y 

prácticas culturales. 

Observación participante: Los investigadores participan activamente en las 

actividades de la comunidad estudiada, observando y registrando lo que sucede. La 

observación participante implica tanto la observación directa como la participación 

en eventos y actividades cotidianas. 
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Entrevistas y conversaciones: Además de la observación, los etnógrafos suelen 

realizar entrevistas y conversaciones informales con los miembros de la comunidad. 

Estas interacciones permiten obtener perspectivas más profundas sobre las 

creencias, valores y experiencias de los participantes. 

Registro detallado: Se espera que los etnógrafos mantienen registros detallados y 

descripciones narrativas de sus observaciones. Este puede incluir notas de campo, 

diarios, grabaciones de audio o video, fotografías y otros documentos que capturan 

la vida cotidiana y las interacciones en el campo. En este documento fue la 

entrevista virtual. 

 

III. RESULTADOS 

 

Es por ello que, se retomó el tema con la USAER para identificar si se tenía claro 

que era una práctica inclusiva, observando en la figura 1, de 5 docentes 

encuestados, 2 de ellos conocen poco de prácticas inclusivas. 
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Se puede observar que el 40% de los entrevistados, aún muestra un poco de 

desconocimiento sobre prácticas inclusivas, evidenciando un poco, el 

desconocimiento de una práctica inclusiva en la intervención en el aula o escuela. 

Señalando en este instrumento, la intervención de docentes de la USAER, los 

cuales realizan un trabajo en colaboración con los docentes de la escuela regular 

para favorecer la minimización de BAP. La inclusión se concibe como un proceso a 

través del cual un sistema escolar, sus escuelas y aulas se transforman 

gradualmente de espacios segregados y excluyentes a espacios inclusivos. SEP 

(2016). Significa que una escuela, debe practicar la inclusividad en sus aulas, esto 

lleva al profesor a una exigencia mayor, ya que no es sólo planear para un grupo, 

sino buscar estrategias acordes al grupo y favorecer ese paso a la inclusión de 

alumnos con discapacidad en el aula regular. 

 

Al indagar sobre inclusión, se encuentran conceptos referentes a la intervención del 

docente que quizá van inmersos en el aula o escuela, sin embargo, desconocen la 

concepción del mismo, en la imagen podemos observar que, a pesar de ser 

docentes de USAER, un 20% desconoce el concepto de BAP, quizá al responder 

confundió la respuesta o efectivamente desconoce el concepto. Eso genera una 
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inquietud orientada a la práctica inclusiva que se realiza a favor del educando, 

moviendo paradigmas sobre la misma intervención educativa, al tratar de minimizar 

las BAP, mencionando el concepto: 

 

Son aquellas que hacen referencia a las dificultades que experimenta 

cualquier alumno o alumna, con mayor frecuencia los educandos que están 

en una situación de vulnerabilidad. Estas barreras surgen de la interacción 

entre los estudiantes y sus contextos: instalaciones físicas, organización 

escolar, relación entre las personas, ausencia de los recursos específicos, la 

implementación de enfoques de enseñanza y evaluación no adecuados a las 

características, necesidades e intereses de los educandos, entre otros (DOF, 

2018, p. 50). 

Ante esta visión, el educando no trae consigo las BAP, son inherentes a él, en su 

contexto es donde las enfrenta, y es ahí donde se encuentra el docente, la escuela, 

la sociedad, lo político.  El docente es quien está al frente de la clase, generando el 

aprendizaje y participación del educando mediante su intervención pedagógica, al 

modificar la presentación de actividades, sin dejar a un lado el objetivo de 

aprendizaje del educando, favorece la inclusión minimizando las BAP de entorno.  

Algunos ejemplos de BAP pueden ser las planeaciones, ya que se manejan las 

mismas actividades para todos, así como el mismo propósito sin poder llegar a él. 

El espacio en el aula, quizá donde esté ubicado el educando no es adecuado para 

él. Actitudes negativas hacia la clase o al alumno, se puede encontrar también la 

negatividad por parte de la familia al no apoyar en las actividades propuestas. y así 

se puede enumerar una lista, sin embargo, no culminaría. Es importante generar un 
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trabajo colaborativo para que el educando se apropie de nuevos conocimientos de 

acuerdo a las características que presenta o discapacidad. 

 

Al planear para llevar a cabo la actividad en el aula, se parte de una evaluación 

diagnóstica del educando, de ahí se toma en cuenta saberes previos y sus 

fortalezas, pero también la USAER tome en cuenta lo que logra hacer, aquí entran 

los Ajustes Razonables en la actividad propuesta, en este caso a los Proceso de 

Desarrollo y Aprendizaje de la Nueva Escuela Mexicana.  

Se puede observar que un 20% conoce un poco sobre Ajustes Razonables, quizá 

al momento de realizarlos haya mostrado dificultad en su redacción, sin embargo, 

es la actividad más importante del docente de apoyo de USAER, coordinar con el 

docente regular las actividades que se propondrán de acuerdo a la capacidad del 

educando. Anteriormente se conocían como Adecuaciones Didácticas. 
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Queda claro con la imagen, que es un ejemplo de ajuste razonable, sin embargo, 

en el aula regular, al docente no le ha quedado del todo comprendido para su 

aplicación.  

 

IV. CONCLUSIONES 

 

Los Ajustes Razonables son las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, 

recursos o modificaciones necesarias y adecuadas del sistema educativo y la 

gestión escolar, basadas en necesidades específicas de cada estudiante. el 

principal desafío al que nos encontramos como docentes de apoyo, es realizar 

ajustes para eliminar progresivamente esas BAP a las que se encuentra el 

educando, no es una tarea sencilla, pues es acordar la manera de trabajo en el aula, 

actividades específicas, ubicación del alumno, tiempo para realizar las tareas, modo 

de explicar y entender la indicación, incluso hasta la manera de cómo lo percibe al 

decirle la indicación o si requiere de indicaciones directas, dirigidas, controladas. 
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No obstante, el trabajar con adultos, sugiriendo modificaciones en su intervención 

en el aula, conlleva a una comunicación reducida en palabras, pues al planear 

dichos ajustes y el llevarlos a cabo, se atraviesa una brecha de compromiso que no 

siempre se lleva a cabo.  

La inclusión es tarea de todos: sociedad, padres de familia, escuela, gobierno, 

docentes. En el trayecto es donde encontramos las BAP que no soltamos para llevar 

a cabo una educación inclusiva en un marco de respeto y tolerancia. 
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Resumen: 

La propuesta de proyectos integradores en el preescolar Concepción González 

González de la zona 063 sector 16 de preescolar, desde el aprendizaje debería 

tener un escenario fuera de la escuela e involucrar esfuerzos por identificar las 

necesidades reales de la comunidad según William Kilpatrick (1918), salirse de su 

zona de confort, para involucrar a la localidad, reconocer el contexto por medio de 

un diagnóstico elaborado para lograrlo de acuerdo a intereses y necesidades de los 

alumnos. La nueva escuela mexicana (2019) formula propuestas didácticas, 

mientras en Jalisco, a través de RECREA (Proyecto educativo de Jalisco, 2019), 

pone en marcha los proyectos integradores, en toda educación básica, y 

básicamente las docentes de educación preescolar, se sienten saturadas de 

información, con la incertidumbre de involucrar al aula de manera directa el trabajo 

con padres de familia para lograr esa corresponsabilidad educativa. 

La metodología utilizada en esta investigación es cualitativa, según  Hernández 

Sampieri (2006), menciona que los datos son abiertos, expansivos, que 
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paulatinamente se van enfocando en conceptos relevantes de acuerdo con la 

evolución del estudio y son fundamentados en la experiencia e intuiciones, mientras 

que Guevara (2020), argumenta que la investigación descriptiva consiste en llegar 

a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes, si bien a través 

de este método hubo hallazgos significativos donde da muestra de la necesidad por 

parte del personal docente del acompañamiento por parte del directivo  al momento 

de aplicar estos proyectos integradores. 

 Abstrac  

The proposal for integrative projects in the Concepción González González 

preschool in zone 063 sector 16 of preschool, is that learning should have a setting 

outside of school and involve efforts to identify the real needs of the community. 

According to William Kilpatrick (1918), educators must step outside of their comfort 

zone, and involve the local residents in developing and implementing a program that 

reflects the interests and needs of both the community and the students. The new 

Mexican school (2019) formulates didactic proposals, while in Jalisco, through 

RECREA (Jalisco educational project, 2019), it launches integrative projects at all 

levels of education, including preschools. The challenge for preschool educators is 

managing a significant amount of information while encouraging parents to accept 

and share in educational co-responsibility.  

 The methodology used in this research is qualitative, according to Hernández 

Sampieri (2006), who states that the data collection be open, expansive, and focused 

on relevant concepts identified during the course of the study, taking into account 

the educators’ knowledge and experience. Guevara (2020), argues that descriptive 

research must consist of getting to know the predominant situations, customs and 

attitudes of the community. This method also highlights the necessity of participation 
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by all teaching staff, including the Director, to successfully implement these 

integrative projects.  

  

Keywords: Accompaniment, integrative projects, collaborative work  

Palabras clave: Acompañamiento, proyectos integradores, trabajo colaborativo, g 

I Introducción. 

Los docentes muestran inquietud al aplicar los proyectos integradores en el 

preescolar Concepción González González de  la zona 063 sector 16 de preescolar 

a través de este aprendizaje por medio de proyectos se debería tener lugar  un 

escenario fuera de la escuela e involucrar esfuerzos por identificar las necesidades 

reales de la comunidad según William Kilpatrick (1918), una área de oportunidad  

en el docente, es realizar un buen diagnóstico, para obtener elementos que pueda 

involucrar a la localidad, trabajar de manera colaborativa con los padres de familia 

y sus compañeros, reconocer que debe conocer el contexto inmediato del alumno y 

lograr el aprendizaje de acuerdo a la problemática de la comunidad, donde está 

inmerso. 

La Nueva Escuela Mexicana (2019) presenta a través de este nuevo modelo 

educativo varias propuestas desde la guía nacional, en Jalisco a través de Recrea 

(2019), está implementando proyectos integradores, desde inicios de la pandemia 

que su modalidad fue en línea, por lo que en este preescolar con las cinco docentes 

de educación preescolar, están abiertas al cambio pero con incertidumbre a lo 

nuevo, se sienten saturadas de información, y con la inseguridad de integrar al aula 

de manera directa el trabajo con padres de familia por miedo a la crítica, pero es 

necesario crear en las docentes seguridad y trabajo en equipo para lograr esa 

corresponsabilidad educativa, desde el conocimiento de dicha propuesta. 
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Los proyectos integradores, son puestos en marcha por los docentes de todos los 

niveles en educación básica, en el estado de Jalisco, esta propuesta tiene su 

sustento teórico en la teoría constructivista de Lev Vygotsky (1926) Aprendizaje 

Basado en Proyectos, William Kilpatrick, (1918)   Aprendizaje situado, John Dewey 

(1928) e Integración curricular Rafael Yus, (1998), cabe destacar que no es nuevo 

esta forma de trabajo con proyectos, pero si viene con mucho ímpetu para que los 

docentes  

Kilpatrick (1918) define el proyecto como un plan de trabajo libremente elegido con 

el objeto de realizar algo que nos interesa. Parte de una primera fase: el diagnóstico 

y la elección del tema. Para ello, será necesario contar con las ideas y los intereses 

de los alumnos, ya que si centramos el proceso de enseñanza- aprendizaje en algo 

que les resulte atractivo será mucho más sencillo atraer su atención y mantener su 

motivación. 

Al momento de la aplicación de proyectos integradores, tratan de hacerlo tal y como 

está establecido en la planeación diseñada por RECREA (2019), pero existe en las 

maestras la controversia de integrar a toda la comunidad educativa  en este proceso 

de enseñanza-aprendizaje, específicamente con padres de familia, considerando 

que estos deben de limitar su presencia en la escuela según John Dewey (1928) 

considera que es necesario vincular las diferentes áreas o asignaturas en un mismo 

proyecto, aprender a investigar, propiciar la participación activa del alumno y la 

posibilidad de abordarlo desde diferentes perspectivas del conocimiento, es decir, 

favorecer el aprendizaje permanente y significativo en y para la vida, cuyo objetivo 

es fomentar la actividad del niño, mediante acciones que articulen los estudios 

partiendo de un tema o actividad.  

Para que las docentes logren interiorizar el trabajo por proyectos deben trabajar de 

manera colaborativa, entre ellas y con los padres de familia, para expresar sus 
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dudas e intereses de acuerdo a los que se está planteando y puedan ellas tomar 

decisiones consensuadas e informadas, y asi realizar adecuaciones al momento de 

ponerlas en marcha tomando en cuenta la comunidad escolar y fomentar la 

participación de todos, maestros de apoyo, maestros frente a grupo, supervisora e 

incluso de la asesora técnico pedagógica. 

II Metodología. 

Metodología cualitativa, es en la que se basa esta investigación científica, dando a 

conocer los hallazgos, de una entrevista al personal docente y a los padres de 

familia por medio de formularios google, cuya finalidad es proporcionar una mayor 

compresión subjetiva que se da a las creencias, motivaciones y actividades 

culturales de estos actores principales en la construcción del aprendizaje de los 

alumnos de la localidad de Barra de Navidad, Cihuatlán Jalisco. 

El enfoque cualitativo lo que nos modela es un proceso inductivo contextualizado 

en un ambiente natural, esto se debe a que en la recolección de datos se establece 

una estrecha relación entre los participantes de la investigación sustrayendo sus 

experiencias e ideologías en detrimento del empleo de un instrumento de medición 

predeterminado. (Sampieri, 2006). 

El enfoque constructivista, considera relevante la interacción social del aprendiz, 

donde plantea la necesidad de explorar nuevas formas de logra el aprendizaje. 

Vigotsky (1926) y esta nueva técnica plantea el trabajo colaborativo, entre docentes, 

padres de familia y el contexto social donde el niño se desenvuelve, las docentes 

son relativamente jóvenes de edad y nuevas en el sistema por lo que el trabajar con 

proyectos lo consideran complejo, el plan de estudios en la que la mayoría inicio a 

trabajar es el de aprendizajes claves. 



 

3346 
 

El método por proyectos de Kilpatrick es una de las más interesantes. 

Fundamentado bajo una perspectiva constructivista, por la que el alumno es el 

encargado de construir su propio aprendizaje a partir de sus conocimientos previos, 

y comprendido dentro de un enfoque globalizador, esta técnica huye del concepto 

de las asignaturas estudiadas de forma aisladas para dar paso a una serie de 

materias, que parten todas del mismo tema, relacionándose las unas con las otras. 

Los proyectos de Kilkpatrick se basan en la idea de que todo aprendizaje teórico 

necesita de la práctica para fundamentarse, y se orienta como una especie de 

proyecto de investigación, en el que los alumnos se convierten en investigadores. 

Se busca conseguir una mayor reflexión en el día a día del aula, para lo que será 

importante dejar de centrarse tanto en los resultados y hacerlo en los procesos. 

Igualmente, los alumnos se convierten en educadores y se potencia el aprendizaje 

entre iguales. Todo ello contextualizado en la realidad que rodea a los estudiantes: 

el aprendizaje tiene lugar a través de la observación, la experimentación y la 

reflexión. 

III Resultados 

A través del método descriptivo, se da cuenta de los hallazgos de las entrevistas 

elaboradas por la directora, da respuesta a sus intuiciones sobre el trabajo con 

proyectos integradores, y emitir una valoración sobre el conocimiento que tienen las 

docentes sobre el sustento teórico de lo que son proyectos, los años de servicio 

también son un factor principal para la práctica docente, donde el conocimiento y la 

experiencia. 

Con las preguntas elaboradas, se eligieron las respuestas que más llamaron la 

atención para hacer una interpretación sobre lo que están sintiendo y viviendo cada 

miembro de la comunidad educativa, padres de familia y docentes para hacer un 
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análisis de la realidad, de los elementos que obstaculizan o apoyan para realizar el 

trabajo por proyectos, en otras palabras, un diagnóstico. 

La investigación descriptiva puede llevarse a cabo utilizando métodos específicos 

de recolección de datos como el método de observación, estudios de casos y 

encuesta. Entre estos tres, se cubren todos los métodos principales de recolección 

de datos, lo que proporciona información para futuras investigaciones o incluso para 

desarrollar hipótesis del objeto de investigación, en este caso se utilizó la 

encuesta, permitiendo que la investigación se lleve a cabo en un entorno natural del 

encuestado, lo que garantiza la recopilación de datos honestos y de alta calidad. 

En educación preescolar, hablando de los padres de familia en su mayoría no se 

involucran en acompañamiento de sus hijos, viendo este nivel como una guardería 

partiendo de esta realidad, y según las entrevistas realizadas al inicio del ciclo 

escolar, la mayoría de los alumnos están a cargo de cuidadores mayores, abuelos 

o tíos, ya que las madres y padres de familia se van a trabajar, por lo que se les 

dificulta la asistencia a una mañana de trabajo en la escuela o al realizar actividades 

en casa. 

Los proyectos son una buena oportunidad para involucrar a cada padre y madre de 

familia, a cada niño, niña y docentes de apoyo, docentes frente a grupo en todas las 

actividades y momentos de aprendizaje, al considerar sus características, 

necesidades, intereses y motivaciones; derribando toda barrera que el entorno le 

pueda estar generando para alcanzar los objetivos planteados. Se nos pide detectar 

estas limitaciones, donde el mismo docente, padre de familia o entorno puede ser 

una barrera que obstaculice el logro del aprendizaje en los alumnos, mientras no se 

logre ese trabajo colaborativo para crear ambientes sanos de aprendizaje a través 

de proyectos. 

https://www.questionpro.com/blog/es/recoleccion-de-datos/
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El trabajo colaborativo fomenta que las docentes reflexionen, debatan y contrasten 

sus puntos de vistas de forma continua, llegando a acuerdos que 

les permiten extender y unificar criterios pedagógicos, por grado y por escuela, 

logrando una forma de colaboración voluntaria entre todos los miembros de la 

comunidad, capaz de compartir esfuerzo, tiempo y saberes en la construcción de 

nuevos conocimientos. 

Jonh Dewey (1928) considera que la educación debe fomentar la acción y libertad 

del niño, respetando sus intereses y permitiendo la actividad grupal, todo esto como 

un proceso que enriquece el desarrollo personal y social del educando. Cuando el 

niño inicia sus estudios, lleva consigo cuatro impulsos innatos: comunicar, construir, 

indagar, y expresarse adecuadamente, por lo que es necesario que los docentes 

reconozcan estas teorías para poder apropiarse de cómo se construye el 

conocimiento en la aplicación de los proyectos integradores y la integración de los 

padres de familia en este proceso. 

Los proyectos según la concepción de Rafael Yus, (1998) motivan al alumno, a 

plantean problemas cercanos al alumnado, de su contexto teniendo en cuenta sus 

concepciones previas, y que diseñan actividades de aprendizaje apropiadas, 

aportando información y materiales adecuados, ayudando a la elaboración y 

difusión de conclusiones, todo ello en un ambiente de tolerancia, respeto mutuo y 

diálogo, actuando como modelo ante el alumnado, esto es el rol del docente para 

trabajar con los proyectos integradores. 

Por lo que es indispensable iniciar con el sentir de las docentes, y los padres de 

familia, son cinco educadoras que conforman la plantilla del preescolar, un maestro 

de acompañamiento musical y un maestro de educación física, así como un 
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intendente, se aplicó un diagnóstico a padres de familia y docentes para saber si se 

sienten parte de la comunidad educativa. 

A continuación, se da muestra de las preguntas y respuestas de la comunidad 

escolar, a las docentes, también se perciben las respuestas de los padres de familia 

en la parte de abajo. 

 

En la gráfica 1. A través de ello da cuenta que tanto conocen las docentes sobre la 

propuesta, desde la concepción, tomando en cuenta también que son maestras con 

pocos años de servicio, relativamente jóvenes de edad, pero con actitud de cambio. 

De las cinco docentes una de ellas se siente insegura al conocer el sustento teórico 

por lo que esta impacta en la manera de poner en puesta las actividades, pero con 

el apoyo colaborativo se logra una mayor integración y el aprendizaje horizontal. 

¿En qué momento necesitas más apoyo pedagógico ? 

1. Al comenzar interpretar y desglosar los momentos/fases etc. 

2. El apoyo estuvo en todo momento, porque nuestras dudas se resolvían en 

los consejos de escuela que realizábamos cada semana  



 

3350 
 

3. El apoyo fue en todo momento, ya que siempre hubo consejo técnico interno 

donde expoliado nuestras dudas y ahí buscábamos solución.  

4. En todo momento  

5. Fase 3 construcción  

 

Gráfica 2, es un cuestionario dirigido propiamente a los docentes, al momento de 

poner en marcha dichas actividades, el sentir de ellas antes, durante y después e 

interpretar en qué fase del proyecto tienen más dudas o requieren apoyo, para 

recibir acompañamiento por parte del directivo o del supervisor e ir todas en la 

misma ruta. 

Gráfica 3, da muestra de cómo se sienten en el centro de trabajo, la comunidad es 

turística, los padres de familia en su mayoría son prestadores de servicios los 

tiempos de los padres de familia es poco ya que la mayoría de los niños están a 

cargo de cuidadores, aun así, el 86.9 % considera que son todos igual de 

importantes para el centro escolar, el 9.8% se mantiene de manera neutral y el 3.3% 

considera que no hay igualdad en el preescolar. 



 

3351 
 

 

Gráfica 4, Se da muestra sobre una pregunta muy importante para poder comenzar 

a trabajar e integrar a los padres de familia en el trabajo colectivo, saber si existe 

una red de comunicación asertiva y afectiva en todos los actores involucrados en 

esta comunidad de aprendizaje, el 91.8% considera que, si llevan una buena 

comunicación entre ellos, el 8.2% no está de acuerdo ni en desacuerdo, se 

mantienen considero sin interés. Para Vigotsky (1926), el conocimiento es un 

proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido como 

algo social y cultural. 

IV Conclusiones 

Cabe mencionar que la propuesta de Recrea integra a toda la comunidad en y para 

la vida, con el propósito de tener esa corresponsabilidad con los padres de familia 

en el desarrollo de los aprendizajes, ante esto, se muestra un desconocimiento por 

parte de los docentes como hacerlo, aunque durante la pandemia, el trabajo que se 

realizó de manera híbrida o en línea, preparó de alguna manera el atraer a los 

padres de familia al trabajo en el aula. 

Al implementar dichas acciones, se percibe que se conflictúan al implementar la 

metodología por proyectos integradores, ya que las actividades requieren hacerse 
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ajustes al grado que cada una da, además de los materiales, son demasiadas 

copias que deben imprimir para el alumno y para el padre de familia. 

En este ciclo escolar al trabajar ya con la nueva propuesta curricular, de la nueva 

escuela mexicana, los docentes comienzan a conocer las diferentes metodologías, 

integrándose a su hacer diario, para lograr el fin común que es el aprendizaje en los 

alumnos, a través de su contexto. 

El proceso se analizó a través de la implementación de los proyectos integradores, 

en los diferentes grados y grupos, conociendo los interés y gustos de los alumnos, 

cómo se integró la comunidad educativa, de qué manera se realizaron los ajustes 

razonables a la planeación. 
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Resumen 

El manejo del número en alumnos de preescolar, es un tema recurrente 

desde hace tiempo. A pesar de ello, sigue siendo una preocupación, el determinar, 

qué estrategias es pertinente implementar para su desarrollo. La presente 

investigación se inició con el plan y programas de estudio 2017 aprendizajes clave 

para la educación integral, el cual dentro de su organización integra un apartado 

con aprendizajes esperados relacionados a este tema, cabe desatacar que sigue 

apareciendo con gran importancia en los procesos de desarrollo de aprendizaje de 

la nueva escuela mexicana, plan y programas de educación básica 2022. Los 

aspectos dentro del número que se abordan en el presente ejercicio de investigación 

son; la comunicación de los números de manera oral y escrita; y el uso de los 

números y las monedas y sus equivalencias, esto con el propósito de evidenciar la 

importancia de conocer y aplicar estrategias matemáticas funcionales, para 

favorecer al aprendizaje del número en nivel preescolar. 

Abstract 

The management of the number of students in preschool has been a recurring 

issue for a long time. Therefore, it remains a concern to determine what strategies 
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are relevant to implement for its development. This research began with the 2017 

study plan and programs, "key learnings for an integral education", which, within its 

organization, integrates a section with expected learnings related to this topic, it is 

important to highlight that it continues to appear with great importance in the learning 

development processes of La Nueva Escuela Mexicana, basic education plan and 

programs 2022. The aspects within the number that are addressed in this research 

exercise are: the communication of numbers in an oral and written way, the use of 

numbers and coins and their equivalences, this with the purpose of demonstrating 

the importance of knowing and applying functional mathematical strategies to 

promote the learning of numbers at preschool level. 

Palabras clave 

Estrategias matemáticas, pensamiento matemático, número. 

I. Introducción 

El aspecto del desarrollo del número de pensamiento matemático tuvo gran 

importancia en el currículo de la educación básica desde el programa de 

Aprendizajes Claves para la Educación integral y programas anteriores a este y 

se mantiene vigente en los planteamientos de la Nueva Escuela Mexicana como 

procesos de desarrollo de aprendizaje. 

Plan y programas de estudio 2017 aprendizajes clave para la educación 

integral, dentro de su organización integra un apartado con aprendizajes 

esperados relacionados al aspecto del número sobre los que se cimentó la 

propuesta de este ejercicio investigativo, este menciona que se espera que los 

estudiantes resuelvan problemas a través del conteo y con acciones sobre las 

colecciones, cuenten colecciones, comuniquen los números de manera oral y 

escrita, relacionen el número de elementos de una colección con la sucesión 
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numérica escrita, identifiquen relaciones de equivalencia entre monedas e 

identifiquen usos de los números en la vida cotidiana. 

Aunado a lo anterior SEP 2017 también plantea orientaciones didácticas que 

brindan una guía al maestro frente a grupo sobre el papel que debe desempeñar 

y consideraciones a tomar en cuenta para propiciar el desarrollo de los 

aprendizajes esperados ya expuestos, pero no brinda estrategias explicitas para 

poner en práctica, por lo que después de un análisis de la propia práctica 

educativa frente a un grupo de niños de tercer grado de preescolar con edades 

de entre 5 y 6 años de edad se determina falta de claridad en los procesos que 

el niño tiene para el desarrollo del pensamiento matemático en relación al 

aspecto del número y el desconocimiento de estrategias pertinentes para 

favorecerlo.  

A partir de lo anterior se establece como objetivo general de la presente 

investigación: mejorar la práctica docente mediante estrategias matemáticas 

sobre el aspecto del número en preescolar. Del cual se derivan dos objetivos 

específicos:  

 Conocer estrategias matemáticas en relación al número en preescolar 

que permitan la mejora de la práctica docente. 

 Aplicar estrategias matemáticas pertinentes respecto al número en 

niños de educación preescolar. 

La pregunta de investigación que guía la presente investigación es la 

siguiente: ¿Qué estrategias matemáticas son pertinentes para desarrollar el número 

en alumnos de preescolar? 
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Sobre la que se plantea la siguiente hipótesis: La aplicación pertinente de 

estrategias relacionadas al aspecto del número, mejorara la práctica docente para 

favorecer los aprendizajes de los alumnos de preescolar. 

II. Metodología 

La metodología a seguir para el estudio del problema identificado es la 

investigación-acción porque parte de la autorreflexión de la práctica educativa y es 

esta la que se pretende mejorar con base en la indagación y poniendo la teoría en 

práctica como lo define Kemmis (1984) en Latorre (2005) 

una forma de indagación autorreflexiva  realizada en este caso por el 

profesorado en su situación educativa, para mejorar la racionalidad y justicia de 

su propia práctica, su comprensión sobre la misma y su aula y escuela. Además, 

la intervención se basa en la investigación debido a que implica una indagación 

disciplinada. (p.24) 

El principal objetivo de la presente investigación es la mejora de la propia 

práctica por lo que concuerdo con Kemmis y McTaggart (1988) cuando mencionan 

que “los principales beneficios de la investigación-acción son la mejora de la 

práctica, la comprensión de la práctica y la mejora de la situación en la que tiene 

lugar la práctica” (p.27). 

La modalidad de investigación-acción más apropiada para este proyecto es la 

investigación acción critica emancipatoria ya que incorpora las ideas de la teoría 

critica intentando profundizar en la emancipación del profesorado (sus propósitos, 
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prácticas rutinarias, creencias) a la vez que vincula su acción a las coordenadas 

sociales y contextuales en las que se desenvuelve. 

El modelo seleccionado para el ejercicio de esta investigación es el de Kemmis 

(1998) organizado sobre dos ejes uno estratégico constituido por la acción y la 

reflexión y otro organizativo constituido por la planificación y la observación. 

Las acciones implementadas son estrategias que se diseñan por la necesidad 

de favorecer el aspecto del número en niños de educación preescolar a través de 

que el profesor conozca y aplique con pertinencia dichas estrategias matemáticas 

encontrándose aquí la importancia del papel que desempeña. 

El plan de acción consta de tres acciones la primera corresponde a la 

comunicación de los números tanto de manera oral como escrita donde se recurre 

al uso de material diverso entre ellos cartas, fichas de dominó y tableros que 

Gonzales y Weinstein (2006) describen como “materiales que vehiculizan las 

situaciones problemáticas relacionadas con el número” (p.80). 

La acción dos compete a el uso del número y las monedas en la que se plantean 

situaciones de compra y venta con “dinero” identificar el valor de las monedas y sus 

equivalencias SEP (2017) menciona que “en educación preescolar se espera que 

los niños empiecen a reconocer las relaciones de equivalencia entre estas y 

comprendan la función del cambio” (p.238). 

La acción tres corresponde a la resolución de problemas y acciones sobre las 

colecciones en la que la propuesta va desde el uso de animalitos y cajas o bolsas 

hasta la repartición de objetos de fiesta, tomando en cuenta esta temática porque 

como lo menciona Fernández, Gutiérrez y Gómez (2004) “la importancia de 

establecer una conexión entre el conocimiento informal y la instrucción formal en el 

aula en las matemáticas. Los niños necesitan la oportunidad para desarrollar 
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conexiones entre las matemáticas simbólicas y el enunciado de los problemas” 

(p.52). 

Se utilizaron como instrumentos para la recolección de datos el diario de trabajo 

SEP (2017) “Registrar datos que permitan reconstruir mentalmente la práctica y 

reflexionar sobre ella, a saber: sucesos sorprendentes, reacciones y opiniones de 

los niños, una valoración general de la jornada de trabajo” y el portafolio de 

evidencias “con información relevante que sirve para documentar el proceso de 

avance de cada niño del grupo” (p.176). 

III. Resultados 

El plan de acción planteado y aplicado demuestra mejora en la práctica 

docente en consecuencia a el conocimiento y aplicación de estrategias 

matemáticas respecto al número en preescolar. El análisis del plan se sistematizo 

en base a tres indicadores la planificación, el desarrollo de la clase, y la evaluación 

y reflexión docente.  

A continuación, se presentan las acciones planteadas con un desglose de 

sus actividades.  

Acción 1 Comunico los 

números 

Acción 2 Uso de los 

números y las monedas 

Acción 3 Resolución de 

problemas y colecciones 

Actividades 

1.-Cantando las 

colecciones 

Actividades 

1.-El valor de las 

monedas. 

Actividades 

1.-Ordenamiento de 

colecciones 
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2.-El mazo de tarjetas 

3.- Fichas de domino 

4.- El trenecito del 

zoológico 

2.-Resolución de 

problemas con 

monedas 

2.-La fiesta numérica 

 

Se observa mejora en la planificación de las estrategias planteadas ya que 

establece de manera clara sus elementos, señala claramente las actividades a 

realizar por los estudiantes y son acordes a los objetivos planteados, las 

actividades propuestas permiten a los niños discutir, confrontar y preguntar, 

aunque no les permite proponer. 

Se hace uso de diversos materiales fichas, tableros, domino en las 

diferentes actividades, aunque los recursos didácticos utilizados en la actividad 

uno no lograron su pertinencia por la cantidad de puntos dentro de los recuadros 

en el tablero, se observó que los estudiantes no lograban distinguir una colección 

de otra y por ende no hacer un conteo correcto, se modificó parte de este material 

(las cartas) ya que se utilizaron también para la actividad 2 y 3 de la acción uno 

dejando ver en este momento los ajustes razonables. 

Lo planeado coincide claramente con lo aplicado, rescata conocimientos 

previos de los niños, así como puntualizar los que van adquiriendo en el desarrollo 

de la clase, propicia relaciones de respeto entre ella y los estudiantes, así como 
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entre los alumnos contribuyendo a establecer un ambiente para el aprendizaje. 

Durante la jornada la maestra se mantiene atenta y monitorea el trabajo de los 

pupilos apoyando a aquellos que lo necesitan, involucra a todos los alumnos en 

la clase, aunque al brindarles acompañamiento y seguimiento a quien requiere 

apoyo descuida por momentos al resto del grupo. 

Las consignas por parte de la educadora fueron claras y se aseguró de que 

todos las hayan comprendido. En la actividad uno el tiempo al inicio fue mucho 

más extenso de lo planeado y se observó que los estudiantes se dispersaron 

causando algo de disturbio en el salón lo que no propicia un ambiente de 

aprendizaje. Al final de las actividades realiza un cierre para valorar los avances 

del grupo de manera general. 

En cuanto a la evaluación se observa que la educadora identifica y registra 

observaciones relevantes de los avances de los estudiantes, en el diario de 

trabajo relata de forma sistemática las manifestaciones de los estudiantes 

considerando los objetivos planteados y plasma una autoevaluación 

considerando el objetivo, los logros y dificultades de la sesión, así como aquello 

que puede replantear y mejorar. 

El nivel de logro obtenido de manera general fue el esperado pues se 

cumplieron los objetivos planteados aunque cabe mencionar que la acción tres no 

fue aplicado por actividades a nivel escuela estando cerca el cierre del ciclo 
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escolar. 

IV. Conclusiones 

En la actualidad y desde hace mucho tiempo en la educación básica el desarrollo 

del número en niños de edad preescolar se considera de gran importancia y 

sigue siendo un reto para el docente debido a que debe tener las herramientas 

necesarias para propiciarlo de manera pertinente, conocer e implementar las 

estrategias adecuadas teniendo claros los procesos respecto al aprendizaje del 

número.   

Se considera un problema precisamente por la falta de claridad en los procesos 

del número en el desarrollo del pensamiento matemático y por el 

desconocimiento de estrategias matemáticas y por ende su no aplicación, es 

muy importante que se atienda para desarrollar habilidades matemáticas con el 

fin de propiciar procesos para desarrollar capacidades cognitivas como 

clasificar, analizar, inferir y abstraer, en los niños en esta primera etapa de su 

educación básica en quienes impactan estas prácticas docentes no pertinentes. 

Se diseñó e implemento un plan de acción con base en el objetivo general de 

mejorar la práctica docente mediante estrategias matemáticas sobre el aspecto 

del número en preescolar, se le da cumplimiento mediante el desglose de dos 

objetivos específicos el primero conocer estrategias matemáticas en relación al 

número en preescolar que permiten la mejora de la práctica docente y el 

segundo, aplicar estrategias matemáticas pertinentes respecto al número en 

niños de educación preescolar. Se logró conocer y aplicar estrategias que 

permitieron mejorar la práctica docente respecto a el conteo oral, la serie 

numérica escrita, el uso de números, la equivalencia entre monedas, en relación 

al aspecto del número en el pensamiento matemático del niño preescolar. 
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Esta tesis ha demostrado como esclarecer los procesos del número, se logró 

reconocer el papel del docente en el desarrollo del número (anexo 3 resaltado 

en morado), conocer estrategias respecto al desarrollo de la serie numérica oral 

y escrita, el trabajo con monedas, el uso de los números y su función y resolución 

de problemas mediante acciones sobre las colecciones, orientaciones didácticas 

respecto a las consignas en el aula, el uso de materiales que vehiculizan los 

aprendizajes que se espera obtengan los estudiantes (ver anexos 9 y 10). 

A través del diseño de tres acciones de las cuales se aplicaron dos fue posible 

clarificar cuestiones del proceso de adquisición del número, esto aporto 

conocimiento acerca de estrategias pertinentes que se evidencian con datos 

cualitativos (ver anexo 4) y se respaldan con material bibliográfico, dando 

respuesta a la pregunta de investigación ¿Qué estrategias matemáticas son 

pertinentes para desarrollar el número en alumnos de preescolar?, lo que fue 

posible gracias a la orientación de la hipótesis de acción la aplicación pertinente 

de estrategias relacionadas al aspecto del número, mejorara la práctica docente 

para favorecer los aprendizajes de los alumnos en preescolar. 

En relación a lo anterior una de las limitantes enfrentadas fue no contar con el 

material a tiempo y el mayor obstáculo enfrentado en ese momento fue el tiempo 

en el que coincidieron variedad de actividades escolares de clausura y cierre de 

ciclo, sin lugar a duda puede ser aplicada a pesar del cambio del currículo actual 

ya que el desarrollo del número sigue ejerciendo gran importancia en esta etapa 

de la educación básica. 

El desarrollo de este trabajo investigativo tuvo efectos favorables en el desarrollo 

profesional del docente transformando de manera positiva su práctica en 

consecuencia esta transformación favorece el desarrollo del pensamiento 

matemático en el aspecto del número en niños de educación preescolar, 
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demostrando así el logro de la pertinencia en las estrategias diseñadas e 

implementadas con el logro del aprendizaje esperado en los estudiantes. 

Para culminar se invita al lector a seguir profundizando en el análisis de los 

procesos del número y las estrategias matemáticas y reflexionar de manera 

sistemática sobre la propia práctica, algo necesario para el desarrollo profesional 

de todo docente en aras de la mejora, con el fin de cimentar sólidamente los 

aprendizajes del niño preescolar y su utilidad para toda la educación básica y la 

vida misma. 
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Resumen 

Esta investigación describe las experiencias y resultados obtenidos de una 

exploración cualitativa sobre el rezago de la lectoescritura en educación primaria. 

La cual tiene como objetivo identificar los factores que más inciden en esta 

problemática, cómo repercute en su desempeño académico, social y cómo los 

docentes atienden ese rezago, Este proceso se desarrolla con base al método 

fenomenológico, que con apoyo de entrevistas como instrumento, se recolectaron 

datos e información respecto al objeto de estudio, estas fueron aplicadas a maestros 

de la zona escolar 160 del municipio de Zapotlanejo. 

 

Para llevar a cabo la recolección de datos se hizo uso de una herramienta digital  

atlas.ti  en la cual se codificaron y construyeron categorías respecto a las causas de 

rezago, estas categorías se formaron con base a la información que proporcionan 

las experiencias docentes y la recurrencia de los factores. Con base a la información 

obtenida y a las categorías, se realizó un proceso reflexivo sobre las estrategias y 

métodos de trabajo que han favorecido la adquisición de la lectura y escritura en 

alumnos con rezago en educación primaria. 

Palabras claves 

Cualitativa, fenomenología, lectoescritura, rezago, educación primaria. 

Abstrac  

This research describes the experiences and results obtained from a qualitative 

exploration of literacy lag in primary education. Which aims to identify the factors 

that most affect this problem, how it affects their academic and social performance 
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and how teachers address this lag. This process is developed based on the 

phenomenological method, which with the support of interviews as an instrument, is 

They collected data and information regarding the object of study, these were 

applied to teachers in school zone 160 of the municipality of Zapotlanejo. 

To carry out data collection, a digital tool atlas.ti was used in which categories were 

coded and constructed regarding the causes of lag. These categories were formed 

based on the information provided by teaching experiences and recurrence. . of the 

factors. Based on the information obtained and the categories, a reflective process 

was carried out on the strategies and work methods that have favored the acquisition 

of reading and writing in students with delays in primary education. 

keywords 

Qualitative, phenomenology, literacy, lag, primary education. 

 

INTRODUCCIÓN  

     La lectura y la escritura son dos competencias primordiales en el progreso del 

ser humano, a través de ellas se comienza el desarrollo de habilidades 

comunicativas que le permiten interactuar con las demás personas, expresar sus 

ideas y sentimientos, desarrollar su pensamiento crítico, fortalecer su capacidad 

para resolver situaciones problemáticas y comprender su entorno natural, social y 

cultural. Esta idea la podemos entender en lo expresado por Montealegre y Forero  

(2006) “La adquisición y el dominio de la lectoescritura se han constituido en bases 

conceptuales determinantes para el desarrollo cultural del individuo”. 
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     Dentro del marco de la educación primaria la lectura y escritura se enseña en los 

primeros años escolares para que, a partir de su consolidación, el estudiante tenga 

acceso a información que le permitan construir nuevos conocimientos y con ello 

obtener un buen rendimiento académico, profesional y laboral. Así lo expresa 

Fundora Martinez, (2016) quien menciona que en “La educación primaria se aspira 

a un proceso educativo desarrollador, que permita lograr al máximo las 

potencialidades de todos los educandos…que estimule de manera consciente el 

intercambio comunicativo y contribuya al alcance de objetivos y metas propuestas”.  

     En este contexto, esta investigación se centra en la importancia de la 

lectoescritura desde una perspectiva educativa, explorando las causas del rezago y 

las repercusiones de los diversos ámbitos en los que el docente interactúa. Esta 

problemática es un factor constante de reflexión en los Consejos Técnicos 

Escolares (CTE); espacio en el que supervisores, directivos, docentes, personal 

administrativo entre otros actores educativos dedican el tiempo para analizar y 

reflexionar sobre algunas situaciones problemáticas que enfrenta la escuela y de 

forma colectiva y colaborativa buscar acciones que ayuden a disminuirlas o 

solucionarlas. 

     Es importante entender que el rezago en la lectoescritura se refiere a dificultades 

o retrasos en el desarrollo de habilidades relacionadas con la lectura y la escritura. 

Este proceso de alfabetización resulta ser más complejo de lo que parece, Tamayo 

Lorenzo (2017) menciona que “Los niños aprenden a hablar de manera natural y, 

sin embargo, no es normal que aprendan a leer y escribir sin recibir una instrucción 

más o menos formal, a través de la cual el cerebro va creando las redes neuronales 

necesarias para sustentar estas habilidades”. Por ello es necesario reconocer que 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura necesita conjugar 
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diversos factores para que la adquisición de la expresión oral y escrita se adquiera 

de forma exitosa. 

     Actualmente en el ámbito educativo existe la presencia de alumnos en los 

distintos grados escolares que no han logrado adquirir la lectura y escritura, y 

quienes sí, muestran deficiencia en habilidades como comprensión lectora y 

redacción de textos que involucran ideas, opiniones o argumentaciones propias, 

manifestando con ello debilidad en la expresión oral y escrita.  

     Este rezago se identifica a partir de un diagnostico que los docentes aplican al 

inicio de ciclo escolar, el cual permite identificar las fortalezas y áreas de 

oportunidad de cada uno de los estudiantes. Para llevarlo a cabo se recurre a la 

aplicación de varios instrumentos; como MEJOREDU, examen que se ha 

desarrollado en coordinación con la secretaría de Educación Pública (SEP) para 

evaluar los aprendizajes de lectura, matemáticas y formación cívica y ética. Otra 

herramienta es El Sistema de Alerta Temprana (SisAT) que es un conjunto de 

indicadores, herramientas y procedimientos que permite a los colectivos docentes, 

supervisores y a la autoridad local contar con información sistemática y oportuna 

acerca de los alumnos que están en riesgo de no alcanzar los aprendizajes, estos 

indicadores y herramientas proporcionan información referente a la lectura, 

producción de textos escritos y cálculo mental. 

      Con base a lo expuesto anteriormente esta investigación tiene la finalidad de 

conocer las causas más comunes de dicho problema, ya que estas, no solo están 

asociadas con los procesos de enseñanza-aprendizaje que se generan dentro del 

aula, sino que también intervienen factores familiares, sociales, culturales y 

genéticos que dificultan la adquisición de habilidades básicas como la lectura y 
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escritura. Por lo anterior se presentan el objetivo general y los objetivos específicos 

de esta investigación. 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar y explicar los factores que propician el rezago educativo en la adquisición 

de la lectoescritura, y su impacto en el desarrollo integral del estudiante mediante 

una investigación cualitativa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Diseñar instrumentos de recogida de datos para obtener información que 

permita identificar los aspectos que dificultan la adquisición de la 

lectoescritura en alumnos de educación primaria. 

2. Conocer las opiniones de diversos agentes educativos respecto a cómo el 

rezago en la lectoescritura impacta en el desempeño e interacción del 

estudiante dentro del aula y en su contexto sociocultural. 

3. Analizar e interpretar los datos obtenidos que permitan encontrar hallazgos 

relacionados con las preguntas de investigación.  

     Con la finalidad de conseguir los objetivos anteriores se han construido las 

siguientes preguntas que guiaran la investigación. 

1. ¿Cuál es la importancia de la lectura y la escritura en el desarrollo integral 

de los estudiantes? 

2. ¿Cuáles son los factores que limitan la adquisición de la lectoescritura en 

los alumnos de educación primaria? 

METODOLOGÍA  
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     La investigación desde la ruta cualitativa se enfoca en comprender los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente 

laboral y en relación con el contexto. Seleccionas el enfoque cualitativo cuando tu 

propósito es examinar la forma en la que ciertos individuos perciben y experimentan 

fenómenos que lo rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y 

significados (Hernández-Sampieri & Torres, 2018) 

     Retomando la idea anterior la metodología a desarrollar durante este proyecto 

será cualitativa puesto que por medio de ella se busca comprender el origen del 

rezago en la lectoescritura. Esto a través del análisis, reflexión e interpretación de 

los elementos que lo rodean, a partir de la observación y recogida de datos 

proporcionada desde la experiencia y la perspectiva de los actores involucrados en 

el contexto inmediato donde se presenta dicho fenómeno. 

     Los propósitos centrales del análisis cualitativo son: 1) explorar los datos, 2) 

imponerles una estructura (organizándolos en unidades y categorías), 3) describir 

las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones; 4) 

descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, así 

como sus vínculos, a fin de otorgarles sentido, interpretarlos y explicarlos en función 

del planteamiento del problema; 5) comprender en profundidad el contexto que 

rodea a los datos, 6) reconstruir hechos e historias, 7) vincular los resultados con el 

conocimiento disponible y 8) generar una teoría fundamentada en los datos. 

(Sampieri, Collado, & Lucio, 2014) 

     De acuerdo con Sampieri los diseños fenomenológicos tienen como propósito 

principal explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con 

respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias. En 

esta perspectiva de indagación se busca identificar las dificultades a las que se 
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enfrentan los docentes y alumnos en el proceso de aprendizaje de la lectura y la 

escritura, cómo este rezago modifica sus prácticas, y limita al estudiante a 

desarrollar con éxito habilidades cognitivas y sociales, esto desde la óptica de los 

participantes, como lo son docentes, alumnos y directivo. 

     De acuerdo a la metodología de Sampieri se realizó una categorización de la 

información, siguiendo una serie de pasos, como primer punto se realizó una 

entrevista a los directivos, docentes y alumnos de la zona escolar 160 del municipio 

de Zapotlanejo, Jalisco para conocer su visión de acuerdo a los factores que 

imposibilitan la adquisición de la lectoescritura, se utilizó el software atlas.ti para 

colocar las diferentes respuestas proporcionadas de los maestros, posteriormente 

iniciamos a hacer una codificación, se le dio lectura a las respuestas para 

representar por medio de palabras clave o códigos que ayuden a identificar y 

representar factores de rezago en lectoescritura. Como tercer punto utilizando el 

software hicimos una agrupación de los códigos identificando patrones y similitudes 

entre ellos, para de esta manera desarrollar las categorías preliminares. Pasando 

después a hacer una observación de las categorías para explorar y decidir fusionar 

algunas categorías similares para tener mejor coherencia. 

 

RESULTADOS 

     De acuerdo al proceso de análisis y categorización de los datos se obtuvieron 

las siguientes categorías, las cuales describen los factores que más inciden en el 

rezago de la lectoescritura, cabe resaltar que los factores fueron identificados desde 

las experiencias de los siguientes actores educativos; directivo, docente y alumno. 

 

Categorías obtenidas desde la perspectiva del directivo 

Recursos materiales y humanos  
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     Esta categoría hace referencia a la falta de gestión de cursos, talleres o 

capacitaciones sobre métodos para la enseñanza de la lectura y escritura, esto bajo 

la idea de que el docente debe ser autodidacta. Así mismo se expresa que la 

escuela no se cuenta con materiales didácticos necesarios que apoyen el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los alumnos; como material concreto, lúdico, medios 

tecnológicos que apoyen y motiven a los estudiantes. Por otra parte, los directores 

manifiestan que últimamente enfrentan problemáticas con los recursos humanos ya 

que al inicio de ciclo escolar no cuentan con la plantilla completa de docentes esto 

debido a los procesos de repartición de plazas, lo cual lleva a los directivos  

abastecer esa necesidad con maestros temporales, lo que provoca que en muchas 

de las ocasiones los grupos cambien de docente constantemente, lo cual afecta el 

proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 

Evaluación 

     En lo que respecta a la detección de los alumnos que carecen de esta habilidad 

directamente refieren que se apoyan del trabajo del docente por medio de los 

diagnósticos que realizan, algunos aplican una prueba PALE Y AREO para ver los 

niveles de lectoescritura, pero son en fechas específicas solicitadas por parte de 

supervisión, y se le hace un seguimiento a través de las sesiones de CTE. 

 

Entorno familiar  

    El seguimiento que hacen con padres de familia es que teniendo detectados los 

alumnos hacen algunos acuerdos, firman responsivas para trabajo en casa y en 

casos canalizan a otras instancias para brindar el apoyo a los alumnos, sin embargo, 

no se cumplen los acuerdos como se debe, no hay el interés para brindar esa 

atención, en casa hay una deficiencia en cuanto a la adquisición de lectoescritura y 

en casos hay analfabetismo. 
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Entorno socioeconómico  

     Lo que se percibe según el contexto de estos educandos es que relacionan a los 

alumnos con un nivel socioeconómico bajo con aspectos como el ausentismo, de 

igual manera los casos con mayor inasistencia son los que presentan ese rezago, 

esa barrera económica limita que tengan otro apoyo extracurricular, o en casos una 

atención brindada por un especialista psicopedagógico. 

 

Alumnos 

     En las causas que se observan en los alumnos es tener alguna Necesidad 

Educativa Especial, también no tener la motivación suficiente desde casa o en clase 

para retener su atención y centrarse en las actividades, de manera personal tener 

un sentido de poner en uso el aprendizaje. 

 

 

Categorías resultantes con base a la experiencia docente. 

Barreras educativas 

     Aspectos como Necesidades Educativas Especiales, falta de atención, ritmos de 

aprendizaje muy por debajo de sus compañeros, dificultad por apropiarse de 

conceptos, nivel de maduración no adecuado al grado que cursan. 

 

Entorno familiar 

     Se enfatiza en que el interés por parte de padres de familia o tutores 

responsables es muy poco, en cuanto a cumplir con la normatividad en la escuela, 

desde la asistencia hasta el apoyo que se da en casa para actividades de 

lectoescritura, el entorno que se crea en casa no es aquel que propicia lectores, en 

la mayoría de casos no se cuentan con materiales de lectura en algunos casos los 
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padres no pueden darles el apoyo que requieren porque no tienen un nivel 

adecuado para las tareas que se requieren. 

 

Prácticas docentes 

     Los mismos docentes se reconocen como un factor que impide a los alumnos 

alcanzar los estándares debido a múltiples razones como son: no tener métodos 

que sean eficientes, de acuerdo a necesidades específicas, mencionan que los 

alumnos no tienen interés o se muestran desmotivados en clase, en gran medida 

es no tener un amplio conocimiento de los gustos particulares de sus estudiantes, 

muchos no hacen uso de actividades innovadoras, continúan con estrategias que 

fueron exitosas en el pasado, tampoco se incluyen las TIC en muchos de los casos. 

 

Entorno socioeconómico 

     El ausentismo como clave dentro de los factores argumentando, por ejemplo, la 

continuidad de las diferentes metodologías, las cuales se ven afectadas al no llevar 

el seguimiento adecuado, además de no tener acceso a recursos materiales o 

apoyo especializado. 

 

Categorías de acuerdo al alumno 

Entorno familiar 

     Los alumnos expresan que en casa es totalmente desinteresada de la lectura y 

escritura, no hay materiales para leer, así como tampoco hay hábitos por escribir, 

los padres no tienen el interés por hacerlo ni por apoyar a sus niños en tareas de 

este tema, o se les imposibilita por no poder, no adquirieron tampoco esa habilidad. 

 

Experiencia personal 
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     Particularmente los alumnos opinan que en su experiencia de acuerdo al proceso 

de desarrollar estas capacidades han enfrentado el temor por leer, la dificultad de 

ciertas palabras por leerlas o escribirlas, porque son ajenas a su vocabulario 

inclusive, hay quienes contestan que les es imposible concentrarse y 

posteriormente olvidan sonidos y formas de las letras que aprendieron en momentos 

previos. 

 

Prácticas docentes 

     Los alumnos expresan que prefieren actividades que involucren el juego y la 

manipulación de objetos, que trabajar con lecturas largas y actividades 

tradicionales, así mismo manifiestan que les gustaría que hubiera más uso de la 

tecnología, como videos, juegos interactivos y canciones. 

 

CONCLUSIÓN  

     La investigación cualitativa centrada en identificar los factores del rezago en la 

lectoescritura ha arrojado luz sobre diversas dimensiones que afectan el 

desempeño académico de los estudiantes. Al analizar los resultados, se observa 

que varios elementos contribuyen a este problema. 

     Al profundizar en la relación entre estas categorías y el rezago en la 

lectoescritura, destaca una tendencia significativa. Los hallazgos sugieren que, en 

mayor medida, la causa principal del rezago se encuentra en la asistencia irregular, 

principalmente debido al mal nivel socioeconómico y la falta de interés de las 

familias en los logros educativos en lectoescritura. La ausencia de recursos 

materiales y las prácticas docentes inadecuadas también emergen como factores 
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contribuyentes, pero en menor medida en comparación con la importancia de la 

inasistencia. 

     Es crucial reconocer que, si bien las malas prácticas docentes, la desmotivación 

de los alumnos y las Necesidades Educativas Especiales (NEE) y Barreras de 

Aprendizaje (BAP) aún desempeñan un papel en el rezago en la lectoescritura, la 

raíz del problema parece estar arraigada en las condiciones socioeconómicas y el 

apoyo familiar. En conclusión, se sugiere la necesidad de estrategias y políticas 

educativas que aborden directamente las barreras socioeconómicas y promuevan 

una mayor participación y apoyo de las familias en el proceso educativo de sus hijos. 

Además, se destaca la importancia de fortalecer la capacitación docente y mejorar 

las prácticas pedagógicas para ofrecer experiencias de aprendizaje más efectivas y 

motivadoras. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación consiste en analizar las competencias del 
profesor universitario configuradas en el fortalecimiento del proceso de aprendizaje 
de los estudiantes de educación superior. La metodología estar demarcada por un 
enfoque socio-critico, el diseño de la investigación es de tipo documental y de 
campo - transeccional contemporáneo que se llevará a cabo en la Carrera de 
Terapia Ocupacional de la Universidad Central del Ecuador y en las diferentes 
instituciones públicas y privadas en las cuales se encuentran laborando los 
profesionales, en la cual los estudiantes, docentes, asignaturas y empleadores 
constituyen la unidad de estudio. La población estará compuesta por profesores 
titulares que enseñan Terapia Ocupacional, un grupo conformado por 21, docentes 
que conforman la plataforma académica de la carrera objeto de estudio, así mismo 
se tomarán como sujetos informantes, 80 estudiantes, de la carrera terapia 
ocupacional que permitirán cotejar y/o validar las respuestas dadas por los docentes 
en cuanto a competencias. Desde la acción diagnostica, los hallazgos y/o aspectos 
conclusivos podrían destacar la relevancia crítica de las competencias del profesor 
universitario en la mejora del proceso de aprendizaje de los estudiantes de 
educación superior. Esto podría subrayar la necesidad de una formación docente 
más integral y eficaz, fundamentada en la formación y/o generación de las 
competencias del docente para impartir y empoderarse de un nuevo diseño 
curricular. 
 
Palabras clave: Competencias, profesor, proceso de aprendizaje, estudiantes 
 
ABSTRAC  

 
The present research work consists of analyzing university professor competencies 
configured to strengthen the learning process of higher education students. The 
methodology will be demarcated by a socio-critical approach, the research design is 
of a documentary and field type - contemporary transectional that will be carried out 
in the Occupational Therapy Career of the Central University of Ecuador and in the 
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different public institutions and private institutions in which professionals are working, 
in which students, teachers, subjects and employers constitute the unit of study. The 
population will be composed of tenured professors who teach Occupational Therapy, 
a group made up of 21, teachers who make up the academic platform of the career 
under study, likewise, 80 students from the occupational therapy career will be taken 
as reporting subjects that will allow compare and/or validate the answers given by 
teachers in terms of competencies. From the diagnostic action, the findings and/or 
conclusive aspects could highlight the critical relevance of the university professor's 
competencies in improving the learning process of higher education students. This 
could highlight the need for more comprehensive and effective teacher training, 
based on the training and/or generation of teacher competencies to teach and be 
empowered by a new curricular design. 
 
Keywords: Competencies, teacher, learning process, students 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La educación superior desempeña un papel fundamental en la formación de 
futuros profesionales y ciudadanos. En este contexto, el rol del profesor universitario 
es de suma importancia, ya que no solo transmite conocimientos, sino que también 
modela la experiencia educativa de los estudiantes. Este artículo se adentra en un 
aspecto esencial de la labor docente en la educación superior: las competencias del 
profesor universitario y su influencia en el fortalecimiento del proceso de aprendizaje 
de los estudiantes. En un mundo en constante cambio y evolución, la adaptabilidad 
y efectividad de los docentes son cruciales para garantizar que los estudiantes 
adquieran no solo conocimientos, sino también habilidades y capacidades que los 
preparen para enfrentar los desafíos del siglo XXI. A lo largo de este artículo, 
exploraremos las competencias clave que los profesores universitarios deben 
desarrollar y perfeccionar para enriquecer la experiencia de aprendizaje de sus 
estudiantes, promoviendo así un ambiente académico en el que el conocimiento 
florezca y se traduzca en un aprendizaje significativo y duradero. 
  El proceso de aprendizaje en la educación superior es un componente crucial 
en la formación de estudiantes que desempeñarán roles fundamentales en la 
sociedad y en el mercado laboral. Sin embargo, a lo largo de los años, se ha 
observado una serie de desafíos que afectan la calidad y la eficacia de este proceso. 
En este contexto, el papel del profesor universitario es esencial, ya que desempeña 
un rol central en la configuración del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

La realidad de la educación en la sociedad contemporánea ha experimentado 
una serie de transformaciones que caracterizan un ambiente competitivo y 
globalizado. En este entorno, las tecnologías de la información y la comunicación 



 

3381 
 

desempeñan un papel fundamental al permitir la acumulación y transmisión 
instantánea de procesos innovadores, experiencias de aprendizaje y la formación 
profesional. Estos factores son cruciales para establecer nuevos estándares que 
son esenciales para fortalecer las bases del éxito de las instituciones de educación 
superior.  

Estas instituciones deben garantizar una formación de alta calidad que se 
ajuste a las demandas cambiantes de las sociedades y sus evoluciones, siendo que 
esta última, ha dado lugar a la creación de enfoques de aprendizaje novedosos y, 
en consecuencia, ha impulsado la aparición de métodos de enseñanza y la 
generación de conocimiento innovadores que serán representativos de un nuevo 
enfoque educativo que direcciona el cambio de estructura y/o enfoque curricular.  

Estos aspectos representativos que configuran una nueva forma de educar 
y/o enseñar focalizando las perspectivas de un aprendizaje significativo, redunda en 
que desde las esferas educativa se deben accionar en función de ir adaptando 
procesos y/o métodos más cónsonos con las nuevas realidades del entorno que 
generen en los aprendices, conocimiento significativo en orden a gestar un 
profesional más idóneo a los escenarios de una realidad social cambiante. Es así 
como se hace pertinente analizar los diferentes enfoques que ameritan diagnosticar 
y/o sistematizar estos aprendizajes desde las diferentes ópticas de los estilos 
educativo, fundamentados en aspectos representativos y propios del currículo, así 
como de la formación del docente, en este sentido se retoma el analizar los modelos 
de aprendizaje por objetivos, así como por competencias y poder establecer 
sinonimias, semejanza, diferencias y/o conveniencias de uno y del otro, buscando 
migrar a un aprendizaje que genere competencias significativas en estos 
aprendieses, pero que debe partir de las competencias del docente que permitirán 
migrar a un currículo por competencias.   

 
 
ABORDAMIENTO TEÓRICO 
 
Análisis teórico de entrada  
 

La interacción teórica, conceptual y práctica, para efecto de este trabajo 
doctoral apunta hacia la inmensa necesidad que se origina en el marco de la 
actividad docente con el estudiante, los estudios, que han analizado la profesión del 
docente destacan la relevancia que en esta adquiere el conocimiento pedagógico, 
lo que indica que un profesor universitario debe ser considerado un profesional que, 
además demostrar su desempeño y/o dominio de la asignatura y/o materia, y saber 
enseñarla – para efecto de este trabajo de investigación es estar al servicio del 
aprendizaje del alumno, convirtiéndose en un formador de formadores que debe 
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responder a las circunstancias de procesos transformadores que acontece en la 
gestión del aula, metodologías didácticas y el trabajo en equipo (Larrea, 2012; 
Gallego, 2010; Pérez, 2012; Martínez Boom, 2011;  Romero, 2014, citados por 
Nava, González  y Castellano., 2020).), esto incide en que el profesor universitario 
deba tener competencias inherentes a su desempeño laboral, que focalicen hacia 
la formación de estudiantes altamente competentes en concordancia a su 
profesionalismo y en respuesta a las necesidades del entorno.  

Esta interacción para efecto de esta propuesta de tesis doctoral apunta 
hacia la inmensa necesidad que se origina en el marco de la actividad docente con 
el estudiante, los trabajos que han analizado la profesión del docente destacan la 
relevancia que en esta adquiere el conocimiento pedagógico , lo que indica que un 
profesor universitario debe ser considerado un profesional que, además demostrar 
su desempeño y/o dominio de la asignatura y/o materia, y saber enseñarla – para 
efecto de este trabajo de investigación es estar al servicio del aprendizaje del 
alumno- es un formador de formadores que debe responder a las circunstancias de 
procesos transformadores que acontece en el Ecuador, además de la gestión del 
aula, metodologías didácticas y el trabajo en equipo (Larrea, 2012; Gallego, 2010; 
Pérez, 2012; Martínez Boom, 20110;  Romero, 2014, citados por Nava, González  y 
Castellano., 2020).), esto incide en que el profesor universitario deba tener 
competencias inherentes a su desempeño laboral, que focalicen hacia la formación 
de estudiantes altamente competentes en concordancia a su profesionalismo y en 
respuesta a las necesidades del entorno. 

Dentro de este contexto de cambios significativos, la educación superior se 
erige como un elemento esencial en la edificación, transformación y reconsideración 
de los sistemas sociales. Esto parte del reconocimiento de las diversas necesidades 
que existen en diferentes campos del conocimiento. En este proceso, la valoración 
de las aptitudes y competencias de los actores fundamentales, es decir, docentes y 
estudiantes, desempeña un papel central. Esto se convierte en un factor que puede 
tanto impulsar como reducir la brecha digital, cuya existencia profundiza las 
disparidades y desigualdades. En el ámbito de la política educativa, 
específicamente en Ecuador, en el nivel superior, se configura como una fuerza 
poderosa para potenciar las habilidades ciudadanas, creando un entorno propicio 
para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Esto, a su 
vez, tiene el potencial de influir en la reconfiguración del régimen actual de 
desarrollo. (Senplades, 2017) 
 
Currículo por Objetivos Vs Currículo por Competencias 
 

A tenor de lo expuesto con antelación, cabe señalar que el estudio gira en 
torno al abordaje del tema con base a la Facultad de Ciencias de la Discapacidad, 
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Atención Prehospitalaria y Desastres de la Universidad Central del Ecuador, la cual 
tiene como misión la formación de profesionales críticos de nivel superior en el 
campo de la salud, para ello destina sus esfuerzos en fomentar las competencias 
éticas, humanistas técnicas, científicas y en investigación, así como otro tipo de 
competencias que estriban en las competencias del profesor para forjar estas en el 
estudiante – egresado. Su alcance en esta misión atiende con rigurosidad los 
procesos de conocimiento de carácter científico-humanístico-tecnológico 
participando en soluciones de problemas que conlleve la practica educativa.   

Es así, somo desde la investigación doctoral, se percibe la importancia de 
centrarse en la investigación de las competencias de los docentes que trabajan 
específicamente en la mencionada facultad. Los cuales, desempeñan un papel 
crucial en la formación de futuros profesionales en el campo de Terapia 
Ocupacional, con enfoque en las áreas de discapacidad y atención prehospitalaria. 
El objetivo principal de estos docentes es proporcionar una formación efectiva que 
permita atender de manera eficaz a la comunidad. Además de cumplir con los 
requisitos establecidos en la Ley de Educación Superior del Ecuador, se espera que 
los docentes de esta área específica se dediquen a garantizar un perfil competente 
en áreas como la docencia, la investigación y la vinculación. No obstante, para los 
fines de esta investigación doctoral, el investigador ha decidido abordar el aspecto 
de las competencias docentes en términos funcionales, educativos, sociales y 
laborales dentro del ámbito docente.  

En este contexto, los esfuerzos destinados a asegurar las competencias de 
los profesores universitarios en la facultad mencionada surgen a raíz de las 
deficiencias identificadas en los sistemas de evaluación implementados en las 
diversas unidades académicas dentro del marco de la gestión docente de la 
Universidad Central del Ecuador. Estos sistemas de evaluación se fundamentan 
principalmente en las normativas establecidas en el Reglamento del Régimen 
Académico (Ecuador, 2017), que exige la promoción del aprendizaje basado en 
competencias a través de la interacción directa del docente, ya sea en modalidad 
presencial o virtual, tanto de manera sincrónica como asincrónica. Esto abarca 
actividades como clases, conferencias, seminarios, talleres, y proyectos en el aula, 
de acuerdo con el modelo educativo de las Instituciones de Educación Superior, en 
este caso, en consonancia con el modelo educativo de la Universidad Central de 
Ecuador (en adelante, UCE). 

En todo este contexto de análisis, y al enfatizar en una diatriba de la viabilidad 
de un currículo por competencias vs el por objetivo, se es pertinente visibilizar que 
el currículo por objetivos es un enfoque educativo que se ha utilizado en muchos 
países, incluyendo Ecuador, pero también tiene algunas debilidades que pueden 
limitar su efectividad en el contexto ecuatoriano. Dentro de algunas de las 
debilidades del currículo por objetivos en Ecuador pueden incluir: 
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1. Falta de adaptabilidad: El currículo por objetivos puede ser inflexible y no 
permitir la adaptación a las necesidades y contextos específicos de los estudiantes 
ecuatorianos. Esto puede limitar su capacidad para responder a las necesidades 
cambiantes del mercado laboral y las demandas de la sociedad. 
2. Poca atención a las habilidades blandas: El currículo por objetivos puede 
centrarse en el desarrollo de habilidades técnicas y académicas, pero a menudo 
descuida el desarrollo de habilidades blandas, como la comunicación, el liderazgo 
y el trabajo en equipo. Estas habilidades son cada vez más importantes en el mundo 
laboral actual y son fundamentales para el éxito en la vida en general. 
3. Falta de integración de la tecnología: En el mundo actual, la tecnología es 
cada vez más importante en todos los ámbitos de la vida, incluida la educación. Sin 
embargo, el currículo por objetivos puede no integrar suficientemente la tecnología 
en la enseñanza y el aprendizaje, lo que puede limitar la capacidad de los 
estudiantes para competir en un mercado laboral cada vez más tecnológico. 
4. Limitaciones en la evaluación: El currículo por objetivos a menudo se enfoca 
en la evaluación de los resultados y no en el proceso de aprendizaje. Esto puede 
llevar a una educación centrada en los exámenes y en la memorización, en lugar de 
en el desarrollo de habilidades y conocimientos prácticos. 
5. Falta de enfoque en la educación integral: El currículo por objetivos puede no 
enfocarse lo suficiente en la educación integral, incluyendo la formación en valores, 
la educación emocional y la promoción de una ciudadanía activa y responsable. 
Esto puede limitar la capacidad de los estudiantes para enfrentar los desafíos 
sociales y ambientales del mundo actual. 

En este sentido, es importante reconocer estas debilidades y trabajar para 
mejorar el diseño y la implementación del currículo en Ecuador, para asegurar que 
los estudiantes estén bien preparados para el futuro y puedan enfrentar los desafíos 
y oportunidades que se les presenten. 

Todo este discurso anterior, fortalece la propuesta de estudio que orienta una 
transición hacia un currículo por competencias en el ámbito de estudio universitario, 
en razón que este es un enfoque educativo que se ha utilizado en muchos países, 
incluyendo Ecuador, y presenta una serie de fortalezas que pueden ayudar a 
mejorar la calidad de la educación. Algunas de las fortalezas del currículo por 
competencias en Ecuador pueden incluir: 
1. Enfoque en habilidades prácticas: El currículo por competencias se enfoca 
en el desarrollo de habilidades prácticas y aplicables en situaciones de la vida real. 
Esto puede preparar mejor a los estudiantes ecuatorianos para enfrentar los 
desafíos del mundo laboral y los cambios tecnológicos. 
2. Adaptabilidad: El currículo por competencias puede ser más adaptable a las 
necesidades y contextos específicos de los estudiantes ecuatorianos. Esto puede 
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permitir una mayor flexibilidad en el diseño de planes de estudio y adaptación a las 
necesidades cambiantes de la sociedad. 
3. Integración de habilidades blandas: El currículo por competencias puede 
integrar el desarrollo de habilidades blandas, como la comunicación, el liderazgo y 
el trabajo en equipo. Esto puede preparar mejor a los estudiantes para el éxito en el 
mundo laboral y en la vida en general. 
4. Enfoque en la tecnología: El currículo por competencias puede integrar mejor 
la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje, lo que puede mejorar la capacidad 
de los estudiantes para competir en un mercado laboral cada vez más tecnológico. 
5. Evaluación integral: El currículo por competencias puede enfocarse en la 
evaluación de todo el proceso de aprendizaje, incluyendo la evaluación de 
habilidades, conocimientos y actitudes. Esto puede llevar a una educación más 
completa y equilibrada. 
6. Enfoque en la educación integral: El currículo por competencias puede 
enfocarse en la educación integral, incluyendo la formación en valores, la educación 
emocional y la promoción de una ciudadanía activa y responsable. Esto puede 
ayudar a formar a los estudiantes en ciudadanos responsables y comprometidos 
con el bienestar social y ambiental. 
Ante todo, el planteamiento anterior, y desde la base que, en Ecuador, se comienza 
con la adaptación de un nuevo enfoque curricular, se hace necesario visibilizar las 
competencias que se requieren desde la óptica del rol del docente universitario que 
pueda fortalecer la implementación de este nuevo enfoque curricular. Es así como 
se hace pertinente, referir las competencias que debe poseer el docente para 
sistematizar y optimizar la nueva propuesta de currículo por competencias.  

 

 

Competencias del docente universitario 

 

 El término competencia es abordado con sumo interés tanto por las teorías 
del desarrollo cognitivo como por las teorías de la comunicación y, por supuesto, 
por los planteamientos que surgen de la pedagogía para dar razón de los principios 
orientadores del desarrollo de los procesos educativos en los estudiantes. 

Desde los diversos sectores educativos se promueve y promulga la necesidad 
de orientar el diseño y ejecución curricular desde el criterio del desarrollo de 
competencias. No obstante, la idea de lo que es una competencia también adquiere 
diferentes significaciones, aunque conserve un sentido en común: desarrollo de 
posibilidades de desempeño en los sujetos. 
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Así pues, el término competencia es socializado con mayor precisión teórica 
en el seno de la teoría lingüística, con los trabajos de Chomsky (1972), cuando 
asumió la categoría competencia lingüística para referirse al propósito fundamental 
del desarrollo lingüístico en los sujetos. La competencia, en este contexto hacía 
referencia a un saber lingüístico elaborado por el sujeto, que lo hacía apto para la 
actuación lingüística. 

Igualmente, con el pasar de los años otros autores siguieron escribiendo y 
definiendo el tema, por lo que Echeverría (2005), refiere que las competencias 
constituyen la totalidad e integración de conductas, habilidades, destrezas, 
conocimientos, nivel de eficiencia y eficacia, así como el grado o capacidad 
suficiente que tiene una persona para desarrollar un proceso productivo. 

Por su parte, Murillo (2009), señala que este término se refiere a la idoneidad 
suficiente en el desempeño de una tarea o de un conjunto de ellas. Entonces se 
podría decir un docente universitario debe poseer suficiente conocimiento y 
desarrollar habilidades y experiencias para desempeñar de forma coherente, 
pertinente y efectiva su trabajo. 

Al mismo tiempo, Tobón  (2005), refiere de una forma muy explícita, que las 
competencias son procesos complejos que las personas ponen en acción-
actuación-creación, para resolver problemas y realizar actividades (de la vida 
cotidiana y del contexto laboral-profesional), aportando a la construcción y 
transformación de la realidad, para lo cual integran el saber ser, el saber conocer y 
el saber hacer, teniendo en cuenta los requerimientos específicos del entorno, las 
necesidades personales y los procesos de incertidumbre, con autonomía intelectual, 
conciencia crítica, creatividad y espíritu de reto, asumiendo las consecuencias de 
los actos buscando bienestar humano. 

En tal sentido, se puede señalar que todas las sociedades, en todas las 
épocas, han elaborado representaciones y valores del docente y su labor 
pedagógica. Estas representaciones expresan la finalidad social asociada a la 
educación y son justificadas a través de las doctrinas pedagógicas en cada 
momento histórico, de acuerdo a su perfil de competencias. 

Para ello, es necesario definir un perfil adecuado para poder llevar a cabo las 
labores como docentes dentro del aula, dichas habilidades se han logrado 
perfeccionar a través del tiempo a través de diferentes cursos de perfeccionamiento 
profesional docentes, cursos de extensión y desarrollo, diplomados entre otros. 

Al respecto, Alles (2005), manifiesta que un modelo de gestión por 
competencias debe ser conciso, fiable y efectivo y que para predecir el éxito de una 
persona en su puesto debe contar con una herramienta válida como lo es el perfil 
de competencias. A tal efecto, Tobón (2005), plantea una clasificación de las 
competencias donde las divide en genéricas y específicas. Al igual, Corominas 
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(2001), establece varios tipos de competencias: las genéricas o transversales y 
específicas o académicas. 
 
Competencias genéricas del docente universitario  
 

Según Corominas (2001), las competencias genéricas “son los 
comportamientos asociados con desempeños comunes a diversas ocupaciones y 
ramas de la actividad productiva. Referidas a la capacidad de aprender a hacer, en 
el sentido de movilizar y adaptar conocimientos y capacidades a circunstancias 
nuevas”. Son de especial significación para las mujeres porque les amplía el 
espectro de alternativas y les da movilidad horizontal. Se destacan: la capacidad de 
anticipar amenazas y oportunidades, de integrar y desarrollar una visión sistémica 
de la realidad, de organizarse, planificar y gestionar la tarea, los recursos y, 
especialmente, el tiempo y la información; y de adquirir una cultura tecnológica 
(trabajar y aplicar la tecnología a la tarea y a la vida cotidiana).  

A su vez, Tobón (2005), señala que las competencias genéricas “son aquellas 
comunes a varias ocupaciones o profesiones, permitiéndoles cambiar fácilmente de 
un trabajo a otro adaptándose a diferentes entornos laborales, requisito esencial 
para afrontar los constantes cambios en el trabajo diario”. 

Dentro de esta idea se plantea que, las competencias genéricas son las que 
forman parte del perfil general y formativo de las titulaciones generales, que se 
caracterizan por la capacidad de trabajar de forma autónoma y adaptarse a nuevas 
situaciones con iniciativa y espíritu emprendedor ante las demandas profesionales 
y ciudadanos de nuestra sociedad. 

Por su parte, Jiménez (2018), expone que las competencias genéricas “son 
aquellas que permiten el desarrollo de las personas, tanto en su desarrollo 
interpersonal como en interacción con otros”. Estas se encuentran presentes en la 
realización de numerosas y variadas actividades y diferentes contextos. En otros 
términos, las competencias genéricas identifican elementos comunes que pueden 
ser compartidos en cualquier profesión. 

En este mismo orden de ideas y haciendo referencia a las competencias del 
docente universitario, se hace oportuno referir lo planteado por los autores Nava, 
González y Castellanos (2020), quienes refieren que el docente universitario, como 
ente preponderante en la formación y/o desarrollo de competencias genéricas y 
cognitivas, traducidas en capacidades, habilidades, destrezas y conocimiento 
significativo, orienta su accionamiento sobre la base que, para la generación de 
estos, él debe contener una serie de competencias inherentes a su accionar 
académico, en tal sentido se tiene que estas podrían traducirse en: 

.- Competencias de socialización: estas traducen la acción del docente a la 
sistematización de la académica sobre la base de la integración del hecho educativo 
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con el contexto social en el cual se desarrolla el mismo, así el docente debe integrar 
sus herramientas de generación de conocimiento con la actuación del sujeto 
inmerso en ese proceso y sus propias necesidades. Igualmente, el docente debe 
saber definir las necesidades, requerimientos, métodos y forma de enseñanza, de 
forma de desarrollar un modelo cognitivo coherente con la disponibilidad de 
aprendizaje del o los sujeto (s) inmerso (s) en el hecho educativo, el cual es un 
reflejo del contexto social del cual emerge. 

.- Competencia de conocimiento: en esta competencia el docente debe 
demostrar eficazmente tener una cumulo de conocimiento, el cual se requiere sea 
significativo, de manera de poder desarrollar en el sujeto capacidades, 
competencias y/o habilidades concretas que generen en él un aprendizaje asociado 
al desarrollo de las mismas, a través del uso de un proceso de enseñanza a- 
aprendizaje sistémico y metódico que garantice la formación del sujeto.  

.- Competencia de identidad: acá docente debe saber asumir su posición de 
generador de conocimiento, donde el mismo no solo deba reflejar su 
responsabilidad, sino también su correspondabilidad. Se requiere que el docente 
tenga convicción de su integración al acto o hecho educativo donde la generación 
del conocimiento debe ser aprehendido y no adherido a los sujetos. Es decir que el 
docente asuma convincentemente a que debe generar conocimiento aprehensivo 
en el individuo, que este en vez de desecharlo o asumirlo de momento, como 
conocimiento adherido, lo integre a su acción humana y le permita desarrollarse 
como sujeto representativo de una sociedad emergente que sugiere un hombre 
íntegro y formado.  

.- Competencias de Integración: el docente debe sistematizar e integrar el 
contenido del hecho educativo y amoldarlo, sin que este pierda la esencia de 
generar conocimiento, desde lo interno de las entidades o institutos educativos, 
hacia lo que es el contexto social en el cual interactúa. En tal sentido el docente 
debe, sistematizar un proceso integrador que vincule la sociedad – la educación, 
así si genera una sincronización a generar conocimiento de la mano del contexto 
social, garantizando que el mismo sea acorde a lo lúdico del espacio geográfico en 
el cual se desarrollaran los sujetos sometidos al proceso académico. Esta 
sincronización se podrá desarrollar integrando al estudiante a su contexto social y 
que este asuma la realidad del mismo, la integración del docente a la realidad social 
de la cual proviene los sujetos y/o en la cual él también tiene incidencia, por último, 
que el docente desarrolle una capacidad de convicción asumiendo que su acción – 
resultados – efectividad. 

.- Competencia de orden social: acá el docente debe saber integrar a los 
sujetos, en el área de aprendizaje, con el resto de los estudiantes de manera de 
generar una sinonimia de acción y reacción integral, de manera de poder tener el 
espacio y/o ambiente adecuado para dar y generar conocimiento homogéneos 
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acorde al nivel de aprendizaje de cada sujeto. De esta forma el docente podrá 
establecer un ambiente sistémico de integración. Acá se debe tomar en cuenta los 
niveles culturales, sociales, religiosos, culturales y/o individuales de formación del 
carácter o comportamiento a lo interno de cada sujeto. En esta medida se podrá 
tener una homogeneidad de contexto y contenido.  

.- Competencia humana: el docente debe asumir una posición humana en el 
desarrollo de la docencia, asumiendo que los sujetos inmersos en el acto educativo 
son seres biopsicosociales, al igual que él, donde las culturas, los valores, los 
principios, la ética, la responsabilidad, lo social, lo político, entre otros aspectos 
propios de cada ser humano, definen un tipo de conducta, la cual debe ser 
respetada por el docente, el cual se requiere sea resiliente y sepa accionar con 
diferentes comportamientos y sepan amoldarlos y hacerlos coherentes o 
interactuantes con el resto de los comportamientos de todos los sujetos inmersos 
en el hecho educativo. Esta competencia involucra, inclusive, la conducta o 
comportamiento del docente, el cual para sistematizar y hacer coherente la 
academia deba amoldarse a lo interno de cada grupo de aprendizaje, no tratando 
de imponer sus conducta o comportamiento a los sujetos aprendices.  

.- Competencia investigativa: el docente en su rol de generador de 
conocimiento significativo, debe desarrollar también su acción de investigador de 
manera que él pueda integrar el conocimiento y la generación del mismo, cotejado 
con la investigación (teórica  y/o práctica de campo), que deben generar los sujetos 
inmersos en el acto académico, de esta forma la docencia se gesta no solo de los 
planteamientos emitidos por el docente sino también desarrollar estrategias que le 
permitan al aprendiz involucrarse y asumir el acto educativo como un hecho integral, 
donde no es solamente responsabilidad del docente generar conocimiento, sino que 
esta acción es mancomunada bajo un enfoque de corresponsabilidad. Esta 
competencia también involucra que el docente, debe generar una acción de 
desarrollar conocimiento más allá del espacio académico e ir a la comunidad, a 
llevar conocimiento que permita la solución de problemas concretos específicos en 
cada área del conocimiento.  

.- Competencia socioestéticas: este tipo de competencias orientan al docente 
a propiciar un ambiente académico acorde al nivel de aprendizaje que se imparte, 
donde lo importante es acondicionar espacios y ambientes en orden a las áreas 
específicas de aprendizaje, con el fin de reconceptualizar los espacios físicos para 
adaptarlos a su nuevo modelo docente. 

Estas competencias han de ser regeneradoras de los procesos de 
enseñanza – aprendizaje que formalice un aprendizaje significativo que garantice la 
formación del hombre nuevo bajo aspectos de visión crítica, reflexiva y comparativa 
para desarrollar y empoderarse de un proceso de aprendizaje acorde a las nuevas 
realidades humanísticas, científicas y tecnológicas en una sociedad emergente que 
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requiere nuevas formas de aprender. (Nava, A, González R y Castellano P, 2020, 
pág. 1196) 

Del análisis y perspectiva critica del investigador, este de acuerdo con los 
tipos de competencias que refieren Nava, González y Castellanos (2020), ya que 
están asociadas a la postura pedagógica del docente, y suman acciones de orden 
asociativo donde se unen las competencias de cognitivas de conocimiento a las 
competencias de afiliación e integración humana, generando así una hibridación 
entre lo teórico - practico de la carrera con lo cónsono de atención al paciente 
humano con una condición biopsicosocial, esta posición de integración de 
competencias hacen del estudiante en salud ocupacional un profesional integro en 
atención al paciente, ya que serían formados por docentes que estereotipan estas 
competencias.   

 
 
 
Competencias específicas del docente universitario. La cognición del docente 
universitario 
 

Con respecto a este aspecto, Tobón (2005), define este tipo de competencias 
como las propias de una determinada ocupación o profesión. Tienen un alto grado 
de especialización, así como procesos educativos específicos, generalmente 
llevados a cabo en programas técnicos, de formación para el trabajo y en educación 
superior.  

Otra concepción que no se debe ignorar es la planteada por Corominas (2001), 
quien define las competencias específicas como “el conjunto de cualidades internas 
que le permiten sostener y aplicar un discurso científico, desde el cual genera 
procesos de aprendizaje permanente en sentido personal y grupal con visión 
innovadora hacia un desarrollo proactivo e integral de su profesionalidad”. 

De otra forma, se pudiera entender esta competencia específica como el 
potencial estructural derivado de la formación básica y de la experiencia profesional 
que, como un todo, es el cimiento de las actividades académicas fundamentales 
(docencia, investigación, innovación) este enfoque es entonces estructural 
básicamente por esta razón. Puesto que el potencial académico sostiene las 
diferentes actividades académicas a ser desarrolladas de manera productiva en 
contextos específicos en el marco de la educación superior.  

Haciendo referencia al proyecto, Tunig (2002), el cual señala que el término 
competencia específica no se limita al conjunto de habilidades y destrezas 
requeridas para desempeñarse adecuadamente a un determinado contexto, a la 
simple ejecución de tareas, sino que también involucra una combinación de 
atributos con respecto al saber, saber hacer, saber ser y saber del profesional. De 
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acuerdo con lo anterior tenemos que competencias específicas se refieren al 
conjunto de capacidades y habilidades que le confieren al profesional especifico de 
una determinada ocupación, que le permite actuar adecuadamente en un contexto 
que demanda características coherentes a su formación. 

Al respecto, según  (Nava, A., Mena M., Nava M., Nava M., Nava de Guere, 
M., Nava R., Alvarez A.,, 2014), en el momento de definir las competencias 
especificas cognitivas es difícil tomar como referente un solo concepto, pues son 
tan variadas y acertadas las definiciones que referirse solo a una representaría un 
sesgo para un completo abordaje del concepto de competencias desde la 
complejidad que él exige. De ahí que la competencia según Tobon (2006. p. 23), y 
referido por los autores citados, puede definirse de manera sencilla como “el 
resultado de un proceso de integración de habilidades y de conocimientos; saber, 
saber-hacer, saber-ser, saber-emprender”. No obstante, esta definición no deja 
entrever el papel fundamental que cumple el contexto cultural en el desarrollo de las 
competencias. 

En consecuencia, para estos mismos autores, citando a (Levy-Levoyer, 2002), 
las competencias son repertorios de comportamientos las cuales algunas personas 
dominan mejor que otras, la cuales hacen eficaces en una situación determinada 
De esta manera las competencias pueden consistir en motivos, rasgos de carácter, 
conceptos de uno mismo, actitudes o valores, contenido de conocimientos, o 
capacidades cognoscitivas o de conducta. Se puede asumir que se está en 
presencia de una competencia, cuando existan características individuales que se 
puedan medir de un modo fiable y cuya presencia se pueda demostrar de una 
manera significativa entre un grupo de trabajadores. 

En virtud, dentro de las competencias en general se encuentran las 
competencias cognitivas o cognoscitivas, las cuales son aquella que permite al 
profesional de la educación, como sujeto cognoscente, la construcción del 
conocimiento científico acerca del proceso pedagógico y andragógico en general y 
del proceso de enseñanza-aprendizaje en particular, con el propósito de solucionar 
eficientemente los problemas en el contexto de la comunidad educativa escolar y 
como la configuración psicológica de la personalidad del docente universitario. 

En este orden de ideas, las competencias cognitivas, tratan de un dominio 
experiencial acumulado de experiencias cotidianas formales e informales de distinto 
tipo, que le ayudan  al ser humano a desenvolverse en la vida práctica y a construir 
un horizonte social-cultural que le permitirá vivir en comunidad, para lo cual  el mero 
saber cotidiano no basta, sino que es necesario el “saber hacer”, o inteligencia 
procedimental  que le permitirá actuar  con inteligencia en diferentes  contextos,  
para solucionar problemas en especial relacionados con el conocimiento. 

Es necesario aclarar que la problemática de la competencia no tiene que ver 
con la competitividad en el ámbito de la calidad de la educación o de la calidad del 
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mercado. En consecuencia, se puede argumentar que las estructuras mentales, 
como procesos ligados al pensamiento humano permiten la formación de 
competencias cognitivas que hacen posible el conocimiento. De esta forma, estas 
competencias tienen que ver con el funcionamiento del cerebro-mente-conciencia, 
tríada esta que conduce a la solución de problemas dentro de un escenario cultural 
específico. 

Así, las competencias cognitivas se relacionan con el pensamiento complejo, 
complementando la epistemología sistémica posibilitando un método de 
construcción de saberes que tienen en cuenta el entretejido de las partes; el 
pensamiento analítico como el proceso lógico del pensamiento que da una 
anticipada y única respuesta a la situación problemática planteada; el pensamiento 
conceptual, entendido como el conjunto de herramientas que ayudan a comprender 
el mundo que rodea al ser humano.  

De la misma forma, Nava y otros (2014), citando a  (Tobón S. , 2006), refieren 
que el pensamiento complejo según consiste en una nueva racionalidad en el 
abordaje del mundo y del ser humano, donde se entretejen las partes y elementos 
para comprender los procesos de su interrelación, recursividad, organización, 
diferencia y complementación. No rechaza la certeza en beneficio de la 
incertidumbre; trata de evitar la permanente banalización, simplificación e 
ingenuidad, en que muchas veces se cae cuando se adopta irreflexivamente 
prescripciones didácticas, cegando con ello la inteligencia y mutilando la totalidad 
de las partes y las teorías de las prácticas.  

En expresión de (Morin, 2000), la búsqueda de la complejidad debe tomar los 
caminos de la simplificación en el sentido de que el pensamiento de la complejidad 
no excluye, sino que integra los procesos de disyunción necesarios para distinguir 
y analizar, la abstracción, es decir de traducción de lo real en ideal. El pensamiento 
complejo debe luchar, pues, contra la simplificación utilizándola necesariamente. 

En cuanto al pensamiento analítico, es la conciencia; uno sabe lo que uno 
concluye y hace. La persona combina intencionalmente percepciones del presente, 
del pasado y estimaciones del futuro para llegar a conclusiones basadas en todo 
ello. El objetivo de este pensamiento es encontrar una unidad operativa de una 
complejidad accesible para la mente de los individuos para lograr la adaptación del 
individuo al medio. Para ello lo primero que necesita saber el individuo es para qué 
sirve lo que está tratando de resolver.  

Al hablar de competencias cognitivas, los expertos suelen destacar el 
pensamiento analítico; y es que realmente la capacidad de pensar parece estar 
subutilizada en el ejercicio profesional. Este pensamiento, según  (Morin, 2000), 
actúa mediante la separación del todo en partes; partes que son identificadas o 
categorizadas, es decir, se les asigna "entidad propia". Esto quiere decir que a pesar 
de que la realidad es indivisible, la mente analítica separa esta totalidad en partes 
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separadas.  
Después de que el pensamiento analítico ha dividido y separado el todo en 

partes, después de que estas partes hayan sido nombradas y cargadas de 
significados, es la función lógica de la mente la que se encarga de establecer las 
relaciones entre las entidades separadas. Es decir, una vez que el yo ha sido 
definido e identificado, la lógica trata de establecer las relaciones entre este yo y el 
medio. En este mismo contexto, Nava y otros (2014), refuerzan lo planteado por 
Alles (2005), quien refiere que las competencias cognitivas, son la capacidad de 
entender y resolver un problema a partir de desagregar sistemáticamente sus 
partes: realizando comparaciones, estableciendo prioridades, identificando 
secuencias temporales y relaciones causales entre los componentes.  

Dentro de ese marco, las competencias cognitivas, no son cualidades innatas 
que la experiencia no hace más que desarrollar; son por tanto el fruto de una 
experiencia buscada y explotada activamente por aquel que participa en ella, 
experiencia que permite la integración con éxito de los conocimientos a fin de 
construir las competencias inéditas. Por el tanto, el desarrollo de las competencias 
cognitivas y la gestión de las trayectorias profesionales no son más que una misma 
actividad, en la medida en que las decisiones de movilidad ya no se toman 
únicamente en función de las capacidades del individuo o para cumplir nuevas 
funciones; también se toman para procurarle nuevas experiencias que permitan el 
desarrollo de competencias útiles. 

Por ello, se deben reconocer los fundamentos de las Competencias 
Cognitivas, las cuales son: ética que, según Kreintner (2000), citado por Nava y 
Otros (2014), se asocia con la moral y la bondad, exige valores como la vocación, 
la aptitud y ser diligentes, participa de las características de la filosofía y la coloca 
en un puesto más relevante debido a que le interesa el estudio de la esencia de los 
actos humanos. 

La Integridad, otro de los fundamentos; según (Alles, 2005), es hacer 
referencia a obrar con rectitud y probidad. Es actuar en consonancia con lo que 
cada uno dice o considera importante. Incluye comunicar las intenciones, ideas y 
sentimientos abierta y directamente y estar dispuesto a actuar con honestidad 
incluso en negociaciones difíciles con agentes externos. Las acciones de las 
personas son coherentes con lo que dice. 

 
También, el liderazgo constituye otro de los fundamentos y, es de acuerdo con 

Alles (2005), es la habilidad para orientar la acción de los grupos humanos en una 
dirección determinada, inspirando valores de acción y anticipando escenarios de 
desarrollo de la acción de esos grupos. La habilidad para fijar objetivos, para el 
seguimiento de dichos objetivos y para dar feedback, integrando las opiniones de 
los otros, es esencial en esta competencia. 
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Finalmente, el fundamente del asertividad refiere a la capacidad para transmitir 
hábilmente opiniones, intenciones, posturas, creencias y sentimientos. Es tener la 
capacidad necesaria para desenvolverse eficazmente en un medio social y laboral 
normalizado. Es respetarse así mismo, respetar a los demás Ser directo, honesto y 
apropiado. Mantener el equilibrio emocional. Saber decir y saber escuchar. Ser muy 
positivo y usar correctamente el lenguaje no verbal. Es tener autenticidad en los 
actos que se realizan, ser seguros de tus creencias y tener la capacidad de decidir. 
Es expresar lo que se siente y piensa de la manera adecuada sin lastimar ni herir 
los sentimientos de las personas. Es comunicarle algo fuerte a alguien, pero 
haciéndolo sutilmente. (Davis y col. 2000), citado por (Nava, A., Mena M., Nava M., 
Nava M., Nava de Guere, M., Nava R., Alvarez A.,, 2014) 

 
Competencias Tecnológicas 
 

En la actualidad, los profesores están empleando competencias tecnológicas 
y haciendo uso de la tecnología de la información y comunicación con el propósito 
de respaldar enfoques pedagógicos que tengan un impacto positivo en el 
desempeño de los estudiantes. (López. y Perozo, 2018). Para Castello (2010), 
citado por López y otros (2018), existe una significativa influencia que el mundo 
contemporáneo ejerce, junto con sus innovadoras herramientas, como las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), ya que estas están generando 
una profunda transformación en diversos sectores sociales, siendo el ámbito 
educativo uno de los más afectados y destacados en este proceso. 

A criterio de Regalado (2011), citado igualmente por López y otros (2018), el 
docente requiere de habilidades básicas en el manejo de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC), que le permitan apoyar la pedagogía para 
mejorar las prácticas pedagógicas. Las competencias de los docentes en el uso de 
las TIC han permitido en las escuelas un gran avance en las nuevas estrategias que 
los docentes están utilizando, las asignaturas más utilizadas en las escuelas son: 
ciencias, matemática y ciencias de la computación. El uso de las TIC en los 
docentes funciona más que un asesor, un socio para el comunicar y es crítico, líder 
en de las asignaturas. 
 
 
Metodología   
 

Para llevar a cabo esta investigación, se optará por el enfoque socio-crítico, 
que implica considerar la crítica como un elemento integral en la construcción del 
conocimiento. Este enfoque incorpora criterios históricos, contextuales, valorativos 
e ideológicos y enfatiza la necesidad de combinar métodos tanto cualitativos, 
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siguiendo la perspectiva de Hurtado (2014), como cuantitativos, siguiendo los 
planteamientos de Hernández, Fernández y Baptista (2010). En cuanto a la 
población específica de estudio en esta investigación, estará compuesta por 
profesores titulares que enseñan Terapia Ocupacional, un grupo conformado por 
veintiún (21), docentes que conforman la plataforma académica de la carrera objeto 
de estudio, así mismo se tomarán como sujetos informantes, ochenta (80) 
estudiantes, de la carrera terapia ocupacional que permitirán cotejar y/o validar las 
respuestas dadas por los docentes en cuanto a competencias.  

En el marco de los procesos inherentes a la investigación, el autor utilizará 
una muestra de tipo no probabilística intencional, lo que significa que se 
seleccionará un conjunto de elementos representativos de la población donde se 
llevará a cabo la investigación. Siendo que por ser la población finita y 
representativa se utilizar el 100% de la población, a los cuales se les aplicarán 
entrevistas y otros instrumentos para recopilar datos, los cuales luego se analizarán 
en relación a toda la población registrada. 

Por tanto, se utilizará una herramienta de recopilación de datos que consistirá 
en un conjunto de preguntas formuladas por escrito. Estas preguntas incluirán 
variedad de tipos, como abiertas, cerradas, dicotómicas, de rango y de opción 
múltiple, entre otras modalidades. El instrumento elegido para llevar a cabo esta 
tarea será un cuestionario que se administrará a los profesores con el propósito de 
evaluar su nivel de competencias pedagógicas-cognitivas requeridas para la 
enseñanza en la carrera de Terapia Ocupacional. De manera similar, se recogerá 
la opinión de los estudiantes de esta misma carrera utilizando la técnica de encuesta 
como parte del proceso de investigación. La tabulación de la información 
recolectada, de la aplicación del instrumento, será realizada haciendo uso de la 
estadística descriptiva, la cual, luego de la interpretación de resultados, estos se 
cotejarán con los constructos teóricos de soporte, lo que dará paso a la formulación 
de los hallazgos y las conclusiones del estudio.  
 
Hallazgos y Conclusiones esperados  
 

Estos hallazgos y/o aspectos conclusivos, estribaran en función de los datos 
y análisis específicos de la investigación. Sin embargo, a continuación, se 
presentarán algunas posibles conclusiones o hallazgos que podrían surgir de dicho 
estudio: 
.- La investigación podría destacar la relevancia crítica de las competencias del 
profesor universitario en la mejora del proceso de aprendizaje de los estudiantes de 
educación superior. Esto podría subrayar la necesidad de una formación docente 
más integral y eficaz, fundamentada en la formación y/o generación de las 
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competencias del docente para impartir y empoderarse de un nuevo diseño 
curricular.  
.- Los hallazgos podrían poner de manifiesto la importancia de que los profesores 
universitarios sean capaces de adaptarse a la diversidad de los estudiantes en 
términos de estilos de aprendizaje, antecedentes culturales y necesidades 
individuales, mostrando así una adaptabilidad y diversidad en la generación del 
proceso de enseñanza – aprendizaje basado en la formulación de competencias.  
.- Dentro de las conclusiones, se podría resaltar cómo las competencias 
tecnológicas de los profesores son fundamentales para aprovechar las 
herramientas digitales en el proceso de aprendizaje, especialmente en un entorno 
de educación a distancia o semipresencial, que de paso a la tecnología asociada a 
la enseñanza, como factor generador de competencias tecnologías 
.- La investigación podría revelar la importancia de una evaluación efectiva del 
aprendizaje y la retroalimentación oportuna para mejorar la calidad de la educación 
superior., mediante un procese de evaluación y retroalimentación del aprendizaje y 
desarrollo de competencias 
.- Los hallazgos y aspectos conclusivos, podrían identificar estrategias y 
competencias docentes que fomentan la motivación y el compromiso de los 
estudiantes, lo que a su vez influye en el rendimiento académico y la retención 
estudiantil.  
.- Los hallazgos podrían resaltar la importancia de que los profesores universitarios 
participen en programas de formación continua para desarrollar y mejorar sus 
competencias pedagógicas y tecnológicas, manifestándose así una necesidad de 
formación continua 
.- La investigación direccionaría una repercusión en la calidad educativa, donde la 
investigación podría demostrar cómo las competencias del profesor universitario 
tienen un impacto directo en la calidad de la educación superior y, en última 
instancia, en la preparación de los estudiantes para enfrentar los desafíos futuros, 
mediante la formación de competencias propias al profesional de terapia 
ocupacional. 
Si embargo, se hace oportuno enfatizar que estas serían algunas de los posibles 
hallazgos y/o aspectos conclusivos de la investigación, los cuales podrían variar 
según los métodos utilizados y los datos recopilados durante el estudio.  
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Resumen 

El Síndrome de Burnout Académico lo ha definido Maslach y Shaufeli como “una 

condición del estudiante, caracterizada por la sensación de no poder dar más de sí 

mismo, una actitud de crítica negativa, desvalorización, pérdida del interés, de la 

trascendencia y del valor de los estudios y dudas crecientes acerca de la propia 

capacidad para realizarlos”. 1, 2. OBJETIVO: Identificar la presencia del Síndrome 

de Burnout Académico en universitarios. METODOLOGÍA: Instrumento de 

recolección de información Aplicación periódica del cuestionario Maslach Burnout 

Inventory Student (MBI SS); Criterios de inclusión: Estudiantes de la Licenciatura  

en Enfermería del Centro Universitario, Alumnos turno matutino y vespertino período 

2021, Qué acepten formar parte en el estudio y autorización por escrito; muestreo 

por conveniencia; unidad de análisis estudiantes de la Licenciatura en Enfermería. 

RESULTADOS: El Síndrome de Burnout Académico arrojo el estudio positivo para 

AUTOEFICACIA en el nivel alto con el 43%,  en segundo lugar se encuentra el nivel 

medio bajo y medio alto con el 18%, en tercer lugar muy alto con el 11.7% y por 

último en nivel bajo de 8.3%. Para la variable CINISMO prevalece con el 48.3%, en 

segundo lugar se encuentra el nivel medio alto con 23.3%, en tercer lugar el nivel 

medio bajo con el 15%  y por último el nivel muy alto con el 13.3%. Por la variable 

AGOTAMIENTO se sabe que el nivel que predomina es el muy bajo con el 65%, en 

segundo lugar el nivel bajo presente con el 21.6% en tercer lugar con el nivel muy 

alto la presenta el 8.33% el nivel medio bajo reporta el 3.3% y por último el nivel alto 

con el 1.67%.CONCLUSIONES: Los estudiantes la Licenciatura en Enfermería del 

Centro Universitario presentan Síndrome de Burnout Académico por la presencia 

de rasgos de agotamiento, cinismo y percepción de autoeficacia académica baja 

Palabras claves: Detección, Síndrome de Burnout Académico y Universitarios  
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Summary 

Academic Burnout Syndrome has been defined by Maslach and Shaufeli as “a 

condition of the student, characterized by the feeling of not being able to give more 

of oneself, an attitude of negative criticism, devaluation, loss of interest, 

transcendence and the value of studies and growing doubts about one's own ability 

to carry them out." 1, 2. OBJECTIVE: Identify the presence of Academic Burnout 

Syndrome in university students. METHODOLOGY: Information collection 

instrument Periodic application of the Maslach Burnout Inventory Student (MBI SS) 

questionnaire; Inclusion criteria: Students of the Bachelor's Degree in Nursing at the 

University Center, Students in the morning and afternoon shift during the 2021 

period, Who agree to take part in the study and have written authorization; 

convenience sampling; unit of analysis students of the Bachelor's Degree in Nursing. 

RESULTS: The Academic Burnout Syndrome showed the positive study for SELF-

EFFICACY in the high level with 43%, in second place is the medium low and 

medium high level with 18%, in third place very high with 11.7% and by last at a low 

level of 8.3%. For the CINISM variable it prevails with 48.3%, in second place is the 

medium-high level with 23.3%, in third place the medium-low level with 15% and 

finally the very high level with 13.3%. Due to the EXHAUSTION variable, it is known 

that the predominant level is the very low level with 65%, in second place the low 

level is present with 21.6%, in third place with the very high level it is presented with 

8.33%, the medium-low level reports the 3.3% and finally the high level with 1.67%. 

CONCLUSIONS: The students of the Bachelor's Degree in Nursing at the University 

Center present Academic Burnout Syndrome due to the presence of traits of 

exhaustion, cynicism and perception of low academic self-efficacy. 

Keywords: Detection, Academic and University Burnout Syndrome and universities 
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Introducción 

La vida universitaria es una etapa importante en la formación profesional, su calidad 

de vida repercute en la salud, el interés de abordar el Síndrome Burnout en 

universitarios de la Licenciatura de Enfermería, tiene como propósito estudiar la 

presencia del Síndrome de Burnout. Como primer punto nos dispusimos a investigar 

los antecedentes del campo de estudio, registran acontecimientos importantes, que 

dan cuenta las  dificultades locales que se vivieron los estudiantes, en el inicio de 

las actividades académicas, en instalaciones rentadas e improvisadas, para el 

desarrollo de la vida académica, conformando las primeras dificultades. Estas 

crónicas más que un anecdotario, representan el avance significativo profesional y 

académico que impacto el entorno, incluyendo en esos aspectos difíciles de medir 

como el estrés que genera estudiar en condiciones difíciles o adversas, para 

alcanzar un adecuado desempeño académico; incluyendo, las condiciones propias 

de la institución. Un paso importante en nuestra investigación fue investigar los 

antecedentes del Síndrome de Burnout (SB) ¿qué es y cómo se genera?, pero sobre 

todo el Síndrome de Burnout Académico (SBA). El cuestionario validado de Maslach 

Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS), fue de gran utilidad para el desarrollo 

de la investigación; por medio de este instrumento refinamos nuestro universo de 

estudio sobre los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería en el Centro 

Universitario. Se aplicó instrumento, generando un estudio comparativo del 

agotamiento, del cinismo y la autoeficacia académica percibida de en las 

estudiantes de enfermería.  
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Metodología 

 

Tipo de investigación cuantitativo no experimental; tipo de estudio transversal, 

descriptivo y cuantitativo; unidad de análisis estudiantes de un Centro Universitario 

inscritas en la Licenciatura en Enfermería; El instrumento de recolección de la 

información cuestionario validado de Maslach Burnout Inventory-Student Survey 

(MBI-SS) Muy bajo, Bajo, Medio (Bajo), Medio (Alto), Alto y Muy Alto se refiere a los 

niveles y de acuerdo a las variables que constituyen el Síndrome de Burnout 

Académico, autoeficacia académica baja: corresponde a las preguntas 1,2,3,4,5 

y 15, agotamiento: corresponde a las preguntas6,7,8,9 y 10, cinismo: corresponde 

a la pregunta 11,12,13 y 14;  Criterios de inclusión: Estudiantes de la Licenciatura 

en Enfermería del Centro Universitario UAEM Zumpango, Alumnos turno matutino 

y vespertino período 2021, Qué acepten formar parte en el estudio y autorización 

por escrito de su participación. 

Resultados 

 

En cuanto a la distribución por sexo tenemos que las 60 personas participantes son 

50 casos femeninos, que representan el 83% y 10 casos masculinos que 

representan al 17%; El alumnado que tiene hijos son 8 casos, es decir: 13% este 

variable familiar puede representar generación de estrés. Los resultados obtenidos 

en la presente investigación se sabe que generalmente la población presenta los 

tres elementos que integra el Síndrome Burnout Académico; ocupando el riesgo 

MEDIO ALTO en primer lugar se tiene cinismo y en segundo lugar la autoeficacia 

académica baja, ALTO para cinismo en primer lugar, en segundo lugar, autoeficacia 

y el tercer lugar el agotamiento, MUY ALTO en primer lugar cinismo, en segundo 

lugar autoeficacia académica baja y por ultimo agotamiento. Por lo tanto, se 
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confirma la presencia del SBA en los universitarios del 8° periodo de la Licenciatura 

en Enfermería es relevante la presente investigación porque debemos considerar 

que será un recurso humano expuesto a alto nivel de estrés y de riesgo de por lo 

menos 30 año de actividad laboral con uno o dos fuentes de trabajo. 

Un hallazgo interesante que se encontró en la investigación enfocado a las alumnas 

exclusivamente sin ser motivo de la búsqueda, se detecta que un factor que influye 

en la presencia del Síndrome de Burnout Académico es la variable que indica que 

los estudiantes que tienen hijos, aumenta la posibilidad de presentar SBA 

comparado con los estudiantes que en este momento no son padres de familia. 

De los ocho casos documentados, seis están en buen nivel de autoeficacia (“muy 

alta”, “alta” y “media alta”), si tomáramos el criterio de autoeficacia media baja y baja 

en las mujeres que estudian y que tienen hijos, sorprendentemente no están 

agotadas, y al igual que la mayoría de su generación, tienen un alto nivel de cinismo. 

La distribución de Síndrome de Burnout Académico en varones arrojo el estudio 

positivo para las variables: AUTOEFICACIA en el nivel alto con el 43% (26 alumnos) 

en segundo lugar se encuentra el nivel medio bajo y medio alto con el 18% (11 

alumnos) en tercer lugar muy alto con el 11.7% con 7 alumnos y por último en nivel 

bajo de 8.3% (5 alumnos). CINISMO prevalece con el 48.3% (29 alumnos), en 

segundo lugar se encuentra el nivel medio alto con 23.3% (14 alumnos) en tercer 

lugar el nivel medio bajo con el 15% (9 alumnos) y por último el nivel muy alto con 

el 13.3% (8 alumnos). AGOTAMIENTO se sabe que el nivel que predomina es el 

muy bajo con el 65% en 39 estudiantes, en segundo lugar el nivel bajo presente con 

el 21.6% en tercer lugar con el nivel muy alto la presenta el 8.33% en 5 alumnos el 

nivel medio bajo reporta el 3.3% (2 alumnos) y por último el nivel alto con el 1.67% 

(1 alumno). 
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De los 10 casos de varones, 2 tienen una percepción de autoeficacia muy alta, 4 

alta, 2 medio alta y 2 medio baja. Esta población es menos homogénea, pues 

además de presentar niveles de autoeficacia variados, también están variados en 

los grados de cinismo: 2 “muy alto”, 3 alto y 5 medio altos. Pero en el grado de 

agotamiento todos parecen estar bien: muy bajo 8 y 2 Bajo. 

En la observación de datos reporta que las femeninas presentan un “cinismo muy 

alto”, tenemos que tres tiene un agotamiento “muy bajo” y dos tienen un agotamiento 

“bajo” es decir son muy cínicas y casi no están agotadas, pero tres sí son muy 

cínicas, pero tienen un agotamiento entre alto y muy alto, por lo que podríamos decir 

que están en riesgo bajo de padecer el Síndrome de Burnout Académico. 

 

 

Gráfica No. 7 

Evaluación de los niveles de Síndrome de Burnout Académico por manifestaciones 

de Autoeficiencia Académica Baja, Cinismo y Agotamiento en Universitarios de la 

Licenciatura en Enfermería. 
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Los resultados son evidentes el Síndrome de Burnout Académico está presente al 

100% en la población en estudio; si comparamos por género muestra que el SBA 

es mayor en las alumnas que en los alumnos, pero todos presentan diferentes 

niveles de afección en el cinismo, agotamiento y autoeficacia académica baja 

 

Conclusiones 

 

Los datos generales del presente estudio se sabe que la población generalmente 

en su mayoría es femenina. La paternidad la ejerce con la presencia de un hijo en 

8 casos. A continuación se muestra las conclusiones del presente estudio de 

acuerdo a la hipótesis que a la letra dice: 
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 Los estudiantes la Licenciatura en Enfermería del Centro Universitario presentan 

Síndrome de Burnout Académico por la presencia de rasgos de agotamiento, 

cinismo y percepción de autoeficacia académica baja.  

Dicha hipótesis fue aprobada de acuerdo a los resultados obtenidos en la presente 

investigación se sabe que generalmente la población presenta igual en la frecuencia 

de los tres elementos que integra el SBA; cabe aclarar que el nivel si presenta 

diferencias ocupando el riesgo mayor para cinismo en primer lugar, en segundo 

lugar autoeficacia académica baja y el tercer lugar por agotamiento. Por lo tanto se 

confirma la presencia del Síndrome de Burnout Académico en los universitarios del 

8° periodo de la Licenciatura en Enfermería es relevante la presente investigación 

porque debemos considerar que será un recurso humano expuesto a alto nivel de 

estrés y de riesgo por lo menos 30 año de actividad laboral y posiblemente con dos 

o más centros laborales, sumado a la vida social, familiar y otros aspectos 

relevantes en la vida cotidiana.  

La distribución de Síndrome de Burnout Académico arrojo ser positivo por la variable 

AGOTAMIENTO se sabe que el nivel que predomina es el muy bajo con el 65% en 

39 estudiantes, en segundo lugar el nivel bajo presente con el 21.6% en tercer lugar 

con el nivel muy alto la presenta el 8.33% en 5 alumnos el nivel medio bajo reporta 

el 3.3% (2 alumnos) y por último el nivel alto con el 1.67% (1 alumno)para la variable 

CINISMO prevalece con el 48.3% (29 alumnos), en segundo lugar se encuentra el 

nivel medio alto con 23.3% (14 alumnos) en tercer lugar el nivel medio bajo con el 

15% (9 alumnos) y por último el nivel muy alto con el 13.3% (8 alumnos).para 

AUTOEFICACIA en el nivel alto con el 43% (26 alumnos) en segundo lugar se 

encuentra el nivel medio bajo y medio alto con el 18% (11 alumnos), en tercer lugar 

muy alto con el 11.7% con 7 alumnos y por último en nivel bajo de 8.3% (5 alumnos). 

Los resultados confirman la presencia  del Síndrome de Burnout Académico al 100% 
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de la población en estudio; un hallazgo del estudio como lo apoya las fuentes 

consultadas la mujer es vulnerable comparado con los varones para presentar 

Síndrome de Burnout Académico por presentar cinismo, agotamiento y autoeficacia 

académica baja; en los diferentes niveles y se deduce una población en riesgo por 

el área de la salud con un trabajo estresante es conveniente la intervención del 

equipo de salud para su abordaje preventivo.  
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RESUMEN 

Los factores psicosociales desempeñan un papel importante en la integralidad de 

los sistemas humanos en las instituciones educativas, estos se refieren a las 

interacciones entre los aspectos psicológicos y sociales que influyen en el bienestar 

y el desarrollo de los individuos en el contexto educativo. Según la Ley 1620 de 

2013, las instituciones educativas deben garantizar la participación activa de todos 

los actores involucrados, como estudiantes, docentes y personal administrativo, 

para coordinar y armonizar acciones que promuevan el cumplimiento de los fines 

del sistema educativo. Esto implica fomentar la participación de los estudiantes en 

el desarrollo de estrategias y acciones dentro de la institución. Además, la 

integralidad de los sistemas humanos en las instituciones educativas se relaciona 

con la garantía efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tanto 

el sistema interamericano como el universal de derechos humanos promueven la 

protección y el respeto de los derechos de todos los individuos, incluyendo a los 

estudiantes en el ámbito educativo. Asimismo, la atención integral en salud 

psicosocial también juega un papel importante en la integralidad de los sistemas 

mailto:secastaneda@uniguajira.edu.co
mailto:alexandramosquerat@uniguajira.edu.co
mailto:demartinez@uniguajira.edu.co
mailto:amanotas@uniguajira.edu.co
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humanos en las instituciones educativas. En esta investigación, se realizará el 

abordaje de la población infante y adolescentes a través de acciones donde se 

promueva la democracia participativa. 

Palabras Clave: Factores psicosociales, integralidad, sistemas humanos 

 

ABSTRACT 

Psychosocial factors play an important role in the integrality of human systems in 

educational institutions, these refer to the interactions between psychological and 

social aspects that influence the well-being and development of individuals in the 

educational context. According to Law 1620 of 2013, educational institutions must 

guarantee the active participation of all the actors involved, such as students, 

teachers and administrative staff, to coordinate and harmonize actions that promote 

the fulfillment of the purposes of the education system. This involves encouraging 

the participation of students in the development of strategies and actions within the 

institution. In addition, the integrality of human systems in educational institutions is 

related to the effective guarantee of the rights of children and adolescents. Both the 

inter-American and universal human rights systems promote the protection of and 

respect for human right. 

Key words: Psychosocial factors, integrality, human systems  

 

INTRODUCCIÓN 

Cuando nos referimos a sistemas humanos desde la educación, se hace referencia 

a la interacción y la influencia que tienen los aspectos psicosociales en el ámbito de 

la educación, donde se incluyen a todos los que forman parte de ese conglomerado 

educativo, como los son; estudiantes, docentes, padres de familia, directivos 

escolares y otros actores involucrados en el proceso educativo. Es importante 

considerar los factores psicosociales en los sistemas humanos de la educación por 

varias razones; por ejemplo: al tener en cuenta el bienestar emocional y social de 
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los estudiantes, se está apoyando la parte emocional, la autoestima, las habilidades 

sociales y la resiliencia, los cuales son fundamentales para el bienestar emocional 

y social de los estudiantes, orientando así su salud mental. Recordando siempre en 

crear un ambiente educativo saludable y propicio para el aprendizaje y el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

 Cabe recordar que, las afectaciones psicosociales pueden transgredir los sistemas 

de creencias y valores de las personas, limitando su bienestar emocional y social e 

interacción en sus escenarios sociales propiamente dicho. En este sentido, se hace 

importante tener en cuenta la incidencia de estas afectaciones en los sistemas 

humanos, puesto que estas tienen un impacto significativo en la salud mental, 

emocional y social de las personas; provocando estrés crónico, trastornos 

emocionales, dificultades en las relaciones interpersonales y limitaciones en el 

desarrollo personal y profesional, pues se ven afectadas sus emocionalidades. 

También se hace importante, identificar, reconocer y abordar estas afectaciones 

para promover un ambiente saludable y propicio para el desarrollo integral de las 

personas, especialmente a los jóvenes en edad escolar de básica primaria y 

secundaria, quienes serán los sujetos de estudio.  

En ese contexto de análisis, es de total importancia, reconocer que encausar un 

clima escolar positivo y saludable promueve un ambiente propicio para el 

aprendizaje, la participación activa y la convivencia pacífica; otros factores 

psicosociales que se tienen en cuenta son la comunicación efectiva, la empatía y el 

respeto mutuo, los cuales contribuyen a crear espacios escolares favorables, donde 

los estudiantes se sienten seguros, valorados y motivados para aprender. Por 

cuanto se considera pertinente, proveerlos de las herramientas necesarias para 

explorar diferentes opciones y que estos puedan desarrollar habilidades relevantes 

para el mejoramiento de su calidad de vida (integralidad). Proveyendo, que, al 
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abordar esta problemática, se busca promover la igualdad de oportunidades y 

contribuir a romper el ciclo de fragilidad en el que se encuentran estos estudiantes, 

brindándoles las herramientas y el apoyo necesario para construir un futuro exitoso. 

ABORDAJE TEÓRICO DE ANÁLISIS 

El concepto teórico de factores psicosociales fue definido por el comité mixto 

OIT/OMS en 1984 como “aquellas condiciones presentes en una situación de 

trabajo, relacionadas con la organización, el contenido y la realización del trabajo 

susceptibles de afectar tanto al bienestar y la salud (física, psíquica o social) de los 

trabajadores como al desarrollo del trabajo.” Esta definición ha sufrido diversas 

revisiones, manteniéndose, sin embargo, el concepto de interacción entre trabajo y 

persona. 

Según lo recopilado por Baquero (2009), y por Sanabria y Uribe (2010), quienes 

recogen los factores psicosociales en el ambiente de aula, el ambiente escolar, la 

deserción escolar, la prostitución, el bullying, el déficit en 4 acompañamiento (la falta 

de psicoorientadora y fonoaudióloga principalmente en las instituciones educativas) 

y la forma como se asume en la institución el respeto por la diferencia. Estos factores 

según los autores deben ser investigados en cada centro escolar y con base en la 

medición de su afectación al desarrollo de los estudiantes, se formulen las políticas 

de mejoramiento institucional y de aula que promuevan óptimos desempeños de los 

estudiantes. 

Adrián (2012) postula cuatro tipos de habilidades a desarrollar en la básica 

secundaria y que deberían convertirse en planes de estudio que trabajen de manera 

secuencial y con estrategias potencializadoras del conocimiento en cada 

asignatura: a) Habilidades de razonamiento: razonamiento inductivo, deductivo y 

analógico, junto con la capacidad de argumentación. b) Habilidades de resolución 
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de problemas: selección de información relevante, identificación de objetivos, 

planificación y elección de la estrategia óptima, toma de decisiones, ejecución de la 

estrategia y evaluación. c) Estrategias de aprendizaje: técnicas y hábitos de estudio 

y aspectos estratégicos implicados. d) Habilidades metacognitivas: Conocimiento 

sobre los propios procesos de pensamiento (conciencia de sus propias habilidades, 

capacidades…). Las habilidades metacognitivas implican procesos de planificación, 

evaluación, organización, monitorización y autorregulación. (p. 6) 

Con anteriormente expuesto, se preguntaría cuál sería  el impacto, la influencia y la 

afectación que el entorno ofrece sobre el desarrollo cognitivo de los preadolescentes 

y adolescentes, donde el estudiante se ve inmerso en relaciones sociales y 

familiares que le aportan pobres experiencias en cuanto a léxico y a bagaje cultural, 

quedando entonces toda la responsabilidad de mejorar las condiciones y el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes en manos de la escuela.  

Cabe resaltar,  que la integración escolar, la calidad de la educación, la inclusión y 

equidad, y el desarrollo humano integral son componentes  fundamentales que se 

abordan en la fundamentación teórica de los factores psicosociales en la educación. 

Estos se basan en la comprensión de los factores psicosociales que afectan el 

bienestar emocional, social y académico de los estudiantes, así como en la 

promoción de un entorno educativo favorable para el aprendizaje y el desarrollo 

integral. 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO  

La ruta metodológica seguida para el desarrollo ha sido direccionada por los 

postulados de Martínez en 2013, al dilucidar que el enfoque positivista, se basa en 

un sistema hipotético-deductivo que busca identificar los hechos o causas de los 

fenómenos sociales sin considerar los estados subjetivos de las personas. Con lo 
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anterior, se destaca por su orientación cuantitativa, con el objetivo de asegurar la 

precisión y la rigurosidad propias de la investigación científica. Es así como  se 

evidencia la importancia de  aplicarlo  a las ciencias sociales, con lo cual se busca 

transformarlas en un cuerpo de conocimiento que sea sistemático, medible, 

replicable y verificable. 

Desde esta postura epistemológica, el presente estudio se adhiere al paradigma 

positivista, que se basa en la idea de que el conocimiento se obtiene a través de la 

observación y la experimentación, y que solo se considera válido aquello que puede 

ser verificado empíricamente; este ofrece la posibilidad de medir de manera más 

objetiva las variables relacionadas con los  factores psicosociales en la integralidad 

de los sistemas humanos. Siendo el enfoque más adecuado para abordar la 

problemática en cuestión, teniendo en cuenta que su estudio requiere la aplicación 

de métodos numéricos para el análisis y la verificación.  

RESULTADOS Y HALLAZGOS  

La realidad actual, devela que la educación en el departamento de La Guajira ha 

enfrentado diversos desafíos que han afectado la integralidad de los sistemas 

humanos en las instituciones educativas; algunos de estos desafíos incluyen la falta 

de acceso equitativo a la educación, la violencia, la desnutrición y la falta de 

recursos adecuados. Cabe recordar,  que la falta de acceso equitativo a la 

educación ha sido un problema persistente en La Guajira; se promueven informes, 

en donde se expresa las disparidades significativas en términos de acceso y calidad 

educativa entre las zonas urbanas y rurales del departamento  afectando la 

integralidad de los sistemas humanos, puesto que limita las oportunidades de 

desarrollo y aprendizaje de los estudiantes.  
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Otro factor ha sido la violencia la cual ha afectado la integralidad de los sistemas 

humanos en las instituciones educativas; si bien es cierto, el departamento ha 

experimentado conflictos armados y violencia social, lo que ha generado un entorno 

inseguro para los estudiantes y ha dificultado su acceso a una educación de calidad; 

otro factor que prevalece es la desnutrición la cual ha sido un problema grave 

especialmente entre la población infantil afectando el desarrollo físico y cognitivo de 

los estudiantes, lo que afecta su capacidad para participar plenamente en el proceso 

educativo. También la falta de recursos adecuados tanto materiales como humanos, 

actualmente se ha convertido en un  desafío con el cual se enfrenta  el 

departamento; otros aspectos como la falta de infraestructura educativa adecuada, 

la escasez de docentes capacitados y la falta de recursos didácticos pueden limitar 

la calidad de la educación y dificultar la integralidad de los sistemas humanos en las 

instituciones educativas.  

Los factores de riesgo psicosocial se definen como la condición o condiciones del 

individuo, del medio extra laboral o del medio laboral, que bajo determinadas 

condiciones de intensidad y tiempo de exposición generan efectos negativos en la 

organización y en los grupos y, por último, producen estrés, el cual tiene efectos a 

nivel emocional, cognoscitivo, del comportamiento social y laboral y fisiológico. 

(Villalobos, 2004, p. 199). 

Igualmente se puede referir que, de las indagaciones y revisiones teóricas realizada 

por las investigadoras, se puede mencionar que el entorno psicosocial en el que se 

desarrolla un estudiante tiene un impacto significativo en su rendimiento académico 

y bienestar general. Factores como el apoyo familiar, la calidad de las relaciones 

interpersonales, el clima escolar y la gestión emocional influyen directamente en la 

integralidad de los sistemas humanos dentro de la educación básica primaria y 

secundaria. 
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Ante todo lo planteado anteriormente, es preponderante referir la importancia de 

tener en cuenta los factores psicosociales  en la integralidad de los sistemas 

humanos, es porque estos se refieren específicamente a  la interacción entre los 

aspectos psicológicos y sociales que influyen en el bienestar y el funcionamiento de 

las personas, y de manera significativa estos impacta en la salud física y mental de 

las personas provocando estrés, desmejorando la calidad de las relaciones sociales 

entre otros, además la pretensión es  promover la salud y el bienestar de las 

personas.  

La relevancia del proyecto es contribuir al desarrollo integral de los estudiantes; 

teniendo en cuenta que los factores psicosociales influyen en el desarrollo integral 

de los estudiantes, afectando los aspectos emocionales, cognitivos y sociales. A lo 

anterior se   incluyen el bienestar emocional, la autoestima, las habilidades sociales, 

la resiliencia y la capacidad de adaptación. Al considerar estos factores en la 

educación, se promueve un desarrollo integral de los estudiantes, lo que les permite 

enfrentar los desafíos de manera saludable y exitosa. 

Finamente, dentro de los hallazgos concluyentes, se resalta la importancia de 

explorar y comprender a fondo los elementos psicosociales que rodean a los 

estudiantes, ya que estos no solo afectan su desempeño académico, sino también 

su desarrollo emocional y social en el contexto educativo. Además, sugiere la 

necesidad de implementar estrategias y políticas que promuevan un entorno 

psicosocial positivo para optimizar el proceso de aprendizaje y contribuir al bienestar 

integral de los estudiantes. 

CONCLUSIONES 

Los factores psicosociales tienen un impacto significativo en la integralidad de los 

sistemas humanos en la educación. En razón que estos pueden intervenir en el 
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rendimiento escolar, el bienestar integral de los estudiantes, su calidad de vida y 

algunas veces influyen en la autonomía de estos, perfilando hábitos de estudio 

favorables, el entorno familiar y socioeconómico, y el ambiente psicosocial en la 

escuela. Aspectos que sistematizados promueven el bienestar socioeducativo y por 

ende la integralidad en los sistemas educativos con bienestar psicosocial. 

Cuando se recibe una adecuada atención a estos factores, se contribuye a que los 

estudiantes se desenvuelvan de manera autónoma, mejoren su rendimiento escolar 

y alcancen promedios más altos. Además de promover el desarrollo humano de los 

estudiantes, orientado hacia su bienestar integral y la mejora de su calidad de vida. 

Es importante tener en cuenta que, la calidad integral en educación implica 

considerar no solo los aspectos académicos, sino también los factores psicosociales 

que influyen en el desarrollo de los estudiantes y esto quiere decir que se debe 

comprender y abordar la influencia del entorno familiar, socioeconómico y escolar 

en el proceso educativo. 
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Resumen 

En este presente artículo para el desarrollo económico, de los pequeños 

comerciantes a cargo de la industria y comercio en el municipio de Naranjos 

Amatlan ver, en donde se examina el conocimiento, las principales fuentes de 

ingreso del ente territorial, entre otros factores esto para garantizar el desarrollo 

socioeconómico del municipio, siempre y cuando, se asegure su adecuada 

administración y uso, mediante la aplicación de un sistema de control encaminado 

a crear confianza en los contribuyentes, lo que a su vez implicaría un adecuado 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias para realizar estrategias de este 

análisis de productividad de mercado enfocada en una investigación aplicada de 
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tipo descriptivo usando variables cuantitativas de manera directa; como herramienta 

o instrumento de investigación.  

De esta manera se empleó la aplicación de encuestas a los comerciantes locales, 

se propuso un modelo de plan de negocio que abarca las áreas básicas que tienen 

la necesidad en sus actividades comerciales que son gravadas por el comercio en 

el municipio de Naranjos Amatlán ver.  

Palabras clave: 

Desarrollo, comercio, mercado, plan de negocio.   

Abstract 

In this present article for economic development, of small traders in charge of 

industry and commerce in the municipality of Naranjos Amatlan see, where 

knowledge is examined, the main sources of income of the territorial entity, among 

other factors this to ensure the socio-economic development of the municipality, 

provided that, ensure its proper administration and use, through the application of a 

control system aimed at creating confidence in taxpayers, which in turn would imply 

an adequate compliance with their tax obligations to carry out strategies of this 

market productivity analysis focused on an applied research of descriptive type using 

quantitative variables in a direct way; as a research tool or instrument.  

In this way the application of surveys to local merchants was used, a business plan 

model was proposed that covers the basic areas that have the need in their 

commercial activities that are taxed by trade in the municipality of Naranjos Amatlán 

Ver. 
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Key words: 

Development, commerce, market, business plan. 

 

I. Introducción 

Entre mayo de 2019 y mayo de 2023 nacieron 1,7 millones de negocios y murieron 

1,4 millones, de acuerdo con el Inegi. La pandemia no es la única crisis que siguen 

viviendo las pequeñas y medianas empresas, pues ante los cambios tecnológicos y 

la demanda en algunos sectores, no encuentran el talento necesario para sus 

negocios, así lo viven 70% de las pymes, sobre todo las dedicadas al sector 

comercio, revela el estudio Escasez de talento en México de la firma Manpower. 

El problema para el comercio local de la ciudad de Naranjos, Veracruz,  es que no 

todos estos recursos están bien adaptados a sus características específicas y, sobre 

todo, la falta de coordinación entre ellos, esto hace que, a menudo, al comerciante 

le cueste convertir estos recursos en acciones que generen mejoras en su negocio. 

Emprendimiento e innovación, diseña y planea tu negocio, es un curso que 

mediante el emprendimiento y el desarrollo de un proyecto concreto por parte del 

emprendedor, busca aplicar los distintos conceptos, con el autoconocimiento, la 

identificación de los valores de la cultura a la cual pertenece como ser social el 

emprendedor.  

Éste se enfrenta igualmente al proceso de generar la idea de negocio y de 

desarrollar el concepto para crear valor para el cliente y el modelo para la 

generación de ingresos para las empresa.  
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Se enfrenta también al desarrollo de prototipos, modelos, pruebas con los cliente y 

finalmente al desarrollo de su propio producto y servicio.  

El plan de negocios es un componente indiscutiblemente crítico para que cualquier 

empresa despegue. Es clave para asegurar el financiamiento, documentar tu 

modelo de negocio, esbozar tus proyecciones financieras y convertir esa idea de 

negocio en una realidad. 

Un plan de negocios es una estrategia documentada sobre los objetivos y planes 

de una empresa. Describe el plan de comercialización, proyecciones financieras, 

investigación de mercado, propósito comercial y la declaración de misión. También 

puede incluir el personal clave para lograr los objetivos y un cronograma. 

El propósito de un plan de negocios es triple: resume la estrategia de la organización 

para ejecutarla a largo plazo, asegura el financiamiento de los inversionistas y ayuda 

a pronosticar las demandas comerciales. Un plan de negocios sirve para cimentar 

las bases de una organización, tener certidumbre de qué se busca y planear las 

acciones de la empresa para lograr la meta. Es un excelente instrumento que 

proporciona visibilidad y, por lo tanto, control de los escenarios, variables y factores 

que se conjugan para que una compañía tenga éxito. 

La seguridad y confianza son aspectos muy positivos, ya que son un apoyo y nos 

permite tomar decisiones, enfrentarnos al compromiso, a los retos y asumir riesgos, 

nos da energía y fortaleza para desarrollar acciones con decisión, sin temor a 

nada. 

Este exceso nos lleva a limitarnos ante otras alternativas, hasta nos puede llevar a 

esperar el resultado positivo de la decisión tomada, sin darnos cuenta 

del intercambio que se puede estar recibiendo. 
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Este articulo se desarrolla un modelo de negocios que contenga alternativas y se 

adecue a las necesidades de los emprendedores locales del municipio, en donde 

se desarrolla un Excel que permitirá simular o bien cargar datos que aporten una 

toma de dediciones al emprendedor, está conformada por 10 modulo que aportan 

el desarrollo del despegue del negocio. Esto permitirá un crecimiento parta las 

pymes de la ciudad.  

 

II. Metodología 

En esta metodología consta de 10 módulos que permiten identificar al emprendedor 

local, cabe mencionar que estos módulos surgen de la autora Julia Esther Hilarión 

Madariaga del libro “Emprendimiento e innovación; diseña y planea tu negocio” 

publicado en 2014 por la editorial Cengage Learning.  

Se toma como referencia y se adapta las necesidades de los emprendimientos 

locales de la ciudad de Naranjos, Veracruz.   

Módulo 1: introducción y motivación. 

El autoconocimiento es sin dudar una clave para el desarrollo personal, pero 

también resulta fundamental al momento de iniciar un proyecto profesional, ante 

tantos estímulos distintos, conocernos a nosotros mismos, "sabernos", nos ayuda a 

tomar decisiones que están orientadas a nuestra verdadera realización personal, un 

emprendedor a veces comete el grave error de buscar fuera lo que primero debería 

buscar dentro: investiga oportunidades, olfatea tendencias, hace una maratón de 

cursos y capacitaciones.  

La iniciativa y el empuje se orientan hacia el exterior y su mente opera como un 

“radar” al acecho, tal como un depredador a punto de devorar a su presa. 

https://www.corinavaldano.com/blog/te-visitas-a-ti-mismo-con-regularidad
https://www.corinavaldano.com/blog/la-osadia-recurso-indispensable-para-vivir-una-vida-elegida
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Las principales dificultades que enfrentan o han enfrentado los distintos tipos de 

empresas, con base en las empresas y el emprendimiento que sea adquirido, la 

importancia para su propio emprendimiento pueda crecer 

Pueden identificar el concepto de bien común en nuestras culturas, el pensamiento 

afecta tus decisiones sobre el respecto del espacio público, tratar de hacer las cosas 

que causen el menor daño posible a tu comunidad. 

La capacidad de convertir los problemas en oportunidades es una de las más 

importantes que puedes entrenar y, también, una de las que más te ayudará a 

crecer en los planos personal y profesional de tu vida es inevitable toparse de vez 

en cuando con obstáculos 

Como principal conclusión se obtuvo que el éxito en la gestión de la innovación 

implica generar desde la cultura relacionada con la innovación que permita a las 

empresas identificar los factores clave que caracterizan dicho proceso y que pueden 

clasificarse en internos y externos a la propia organización. 

Módulo 2 definición de tu idea de negocio. 

Hablar de modelo de negocios no tiene que ver únicamente con la manera en que 

una marca genera ganancias con un producto, este tipo de modelos en realidad 

hacen referencia a la fórmula que debemos seguir para asegurar el éxito 

empresarial dependiendo del tipo de solución que estemos dando al mercado. 

Una vez que has definido con claridad el problema u oportunidad de los negocio, te 

sugiero ahora expresarlo, en una frase con afirmación clara, que defina la base del 

negocio que planeas ofrecer. 

Tambien los sueños se hacen realidad, solo es cuestion de que sepas avanzar por 

el camino correcto, cuando se tiene ideas muchas veces la pregunta que mas ronda 
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por nuestra cabeza, una descripción del negocio puede ayudar a los posibles 

inversores y socios a comprender tus fortalezas comerciales, metas actuales y 

planes para el crecimiento.  

El análisis del entorno de una empresa es una herramienta especialmente útil a la 

hora de elaborar cualquier estrategia de marketing, ya que ayuda a establecer cuál 

es la posibilidad de crecimiento real de esta mediante el estudio de toda una serie 

de factores que influyen en ella. 

 

Módulo 3 conocimientos de la industria en el entorno local: análisis de 

fortalezas y debilidades  

Los canales de comercialización local que hoy existen en tu localidad para ofrecer 

al cliente final productos y servicios por el contrario, son los rasgos negativos de tu 

empresa, es importante que el equipo sea sincero para reconocer aquello que 

perjudica la reputación o el crecimiento de la organización 

Comparte información con tus compañeros, incluye nuevas direcciones de 

investigación que puedan ser de ayuda para la realización del plan de negocios 

todas las empresas tienen fortalezas, pero estas varían unas de otras, es decir, no 

a todas las empresas le son efectivas las mismas fortalezas, por lo que se vuelven 

importante para una empresa si la emplea para satisfacer los requerimientos del 

cliente. 

 En base a los resultados, la empresa establecerá un plan de marketing específico 

y relevante el análisis de la competencia y la estrategia resultante se integrarán en 

el plan de negocio de la empresa.  
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Módulo 4 conocimientos de la industria en el entorno externo: análisis de 

oportunidades y amenazas. 

Plantear un análisis externo de una empresa es una labor que se puede llevar a 

cabo a través de diversos métodos, por eso, a continuación, vamos a explicar 

detalladamente qué es el citado análisis, cuáles son sus fases y variables, cómo 

son sus diferencias con el análisis interno 

Las principales empresas y otras organizaciones relacionadas con tu negocio y que 

son líderes en tu entorno externo describamos y cuantifiquemos los recursos que 

disponen en tu familia y amigos que vivan en otras ciudades y países y que podrían 

apoyar en la creación de tu empresa.  

El análisis del entorno no es una cuestión que ataña exclusivamente al 

departamento de marketing, debe implementarse también en otras áreas de la 

empresa, como la de compra y venta, recursos humanos o finanzas. 

Un plan de negocio permite plasmar una idea de negocio, con los detalles 

necesarios para evaluar y tomar la decisión de emprender el producto, el contexto, 

la estrategia, el equipo, los recursos requeridos, el retorno financiero y el resultado 

de un emprendimiento de una manera sencilla y clara, demuestra la viabilidad 

técnica y económica del negocio. 

Un objetivo es una acción específica y medible que un empleado o un equipo debe 

realizar para satisfacer las necesidades de una meta empresarial más amplia 

Módulo 5 dedición de objetivos y estrategias 

objetivos y estratejias en cada uno de los siguientes aspectos de tu negocios: 

mercado, producion, ciencia y tecnologia, organizacion, gerencia, resposablilida 

social y finanzas y de acuerdo con los criterios. 
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Un indicador estratégico es aquel que tiene como objetivo medir el rendimiento de 

las acciones para alcanzar los objetivos que una organización se ha fijado a corto, 

medio y largo plazo. También permite a la organización comparar sus prácticas y 

resultados con los del sector. 

El plan de negocios es un componente indiscutiblemente crítico para que cualquier 

empresa despegue es clave para asegurar el financiamiento, documentar tu modelo 

de negocio, esbozar tus proyecciones financieras y convertir esa idea de negocio 

en una realidad. 

Segmento de clientes que te resulte mas accesible para ofrecerle tu producto y que 

te genere ademas mayores ingresos, te proponemos que lo definas como el 

segmento de mercado objetivo en el cual concentraras tu estrategia de ventas y 

mercadotecnia. 

 

Modulo 6 definicion del mercado objetivo y plan de venta y mercado tecnia. 

La medición del mercado también puede servir como una comprensión rápida del 

potencial de una oportunidad de mercado en términos de volumen o valor y, por lo 

tanto, es importante para la estrategia empresarial y la toma de decisiones 

El punto de venta es el lugar donde tu cliente adquiere el producto o servicio, es una 

de las cuestiones más relevantes, porque tanto la forma de comercialización del 

producto como el canal de venta, influyen de forma considerable en la satisfacción 

del posible comprador. 

Un plan de ventas es un método útil para simplificar y documentar tus metas de 

ventas y tus actividades para alcanzarlas también detalla los presupuestos, la 
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estrategia de marketing puedes dar ides para nuevos ingresos de venta para 

mejorar en tu negocio 

El plan de marketing es un documento que guía las acciones estratégicas que deben 

ser tomadas para alcanzar determinado objetivo de marketing, ese plan puede ser 

de la marca, del producto o servicio de la empresa 

Si quieres hacer un análisis de procesos en tu negocio deberás primero tener claro 

cómo quieres que funcionen y se desarrollen los procesos para luego compararlo 

con la realidad de lo que ocurre en tu empresa. 

 

Módulo 7 definición de la estrategia y el plan de operación  

Por ello, conocer qué es un proceso productivo y sus características, así como su 

importancia en la vida laboral, es necesario para asegurar el óptimo funcionamiento 

de tu compañía la estrategia de negocios puede determinar si es necesario contratar 

nuevos empleados o incluso desarrollar nuevos productos.  

La visión del Plan tiene que reflejar el punto al que queremos llegar, y las metas que 

queremos ver cumplidas, es decir, aquello a qué aspiramos una vez finalizado todo 

el proceso de planificación, tiene que reflejar el horizonte del plan estratégico y debe 

generar ilusión. 

El plan estratégico contribuirá a la modernización del sector comercial del municipio 

y a su adaptación a los cambios sociales en los hábitos de consumo y a las nuevas 

tendencias en prácticas comerciales, pondrá en valor todos los elementos 

singulares del municipio y posicionará a todos los agentes en un escenario de 

colaboración fluido. 
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Módulo 8 estrategias de ciencia y tecnología e innovación  

Como objetivo aumentar el impacto socioeconómico de la inversión pública en 

investigación e impulsar la capacidad innovadora de los comerciantes de Naranjos 

Amatlán Veracruz.   

Primeramente, se basa en determinar desde enfoques teóricos que se entiende por 

de innovación y tecnología, seguidamente establecer la innovación y la tecnología 

como fuentes para crear ventajas competitivas y por último plantear lineamientos 

estratégicos para que los comercios generen un mayor aprovechamiento 

 

Módulo 9 Definición de organización, gerencia y responsabilidad social 

empresarial (RSE). 

Como consecuencia, un número creciente de empresas perciben que la 

responsabilidad social es un tema que no está restringido solamente a las acciones 

sociales o ambientales desarrolladas por la organización en la comunidad, sino que 

implica también el diálogo y la interacción con los diversos públicos relacionados 

con la empresa 

 

Modulo 10 finanzas  

En contabilidad financiera, el estado del flujo de caja o el estado de flujos de caja te 

mostrará de dónde está obteniendo ingresos tu negocio y a dónde va dicha 

cantidad, es uno de los estados financieros utilizados en contabilidad para proveer 

una vista general de los resultados de un negocio, junto con la hoja de balance 

general, estado de resultados.  
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Imagen 1.- Plan de negocio para comerciantes.  

 

Fuente: Hilarión, Julia, 2014., Emprendimiento e innovación; Diseña y planea tu negocio. Cengage 

learning.   
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III. Conclusiones 

 

Igualmente, se espera que este proceso apoye el fortalecimiento de hábitos para la 

investigación, la innovación y la habilidad para la preparación de un plan de negocio, 

además, se busca estimular que el (la) emprendedor(a) trabaje en el análisis de 

escenarios y simule distintas decisiones de su negocio, en las cuales deberá 

identificar bajo qué condiciones se podría afectar la rentabilidad financiera y los 

criterios de sostenibilidad ambiental y social de su negocio 

La planeación ayudó a determinar las debilidades y fortalezas del proyecto, abriendo 

campo para futuras consideraciones, con la finalidad de que se pueda desarrollar el 

negocio de la forma más apropiada y eficiente posible 

El desarrollo de un plan de negocios es un tema complejo, durante el desarrollo del 

trabajo se pudieron definir aspectos para la realización del proyecto, tales como el 

administrativo y operativo. 

El documento presenta el fundamento de la empresa, considerando todas las 

dimensiones necesarias para establecerla y desarrollarla en algún momento, 

presenta una guía para poder mantener el negocio en rumbo, en caso de que éste 

sea implementado. 

El hecho de que el plan de negocios se encuentre bien estructurado y detallado es 

de gran importancia ya que, de otra forma, se corre el riesgo de que el negocio no 

sea exitoso. Además de que proporciona las herramientas necesarias para evaluar 

todos los factores que se deben tomar en cuenta para abrir el restaurante y para 

que sus operaciones sean eficientes y exitosas.  
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Resumen 

El proyecto denominado “Aplicación de la Evaluación del desempeño en la 

Sucursal Su Bodega Somtim de Naranjos, Ver”, surge de la necesidad que se 

presenta ante la problemática de atención a clientes por la falta desempeño laboral 

originándose por múltiples factores como son la falta de motivación, estrés, falta de 

planificación, entre otras, es por ello que en la presente indagación se ha dado a la 

tarea de medir el desempeño de los colaboradores enfocados en servicio a cliente 

en cuanto a sus funciones y responsabilidades a su cargo. 

Identificando las fortalezas para darle un mayor realce, al mismo tiempo que 

la detección de debilidades para generar un análisis de datos del nivel que se 

presenta, permitiendo la búsqueda de soluciones oportunas que generen el rango 

que la empresa requiera. 

mailto:angelescruzramos1@gmail.com
mailto:alma.ceja@itsna.edu.mx
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Ambos aspectos mencionados  es de suma importancia conocerse porque 

de esto dependerá la productividad que se desarrolle en la empresa, dicha 

evaluación será un instrumento de viabilidad que se implemente en el departamento 

de Recursos Humanos, para lograr la generación de estrategias que permitan 

anticipar o revertir posibles problemáticas que se presenten en la misma, en este 

proyecto se aplicaron encuestas al gerente y colaboradores donde se logró una 

recolección de datos que fueron clave para lograr la generación de las  estrategias 

administrativas de gestión y capacitación del personal, mismas que fueron 

implementadas mediante un taller de capacitación en servicio a clientes, las cuales 

se estarán supervisando para conocer la rentabilidad de las mismas y trabajar bajo 

una mejora continua.  

 

Palabras clave 

Evaluación, desempeño, productividad y capacitación.  

Abstract 

The project called "Application of the Performance Evaluation in the Su Bodega 

Somtim de Naranjos, Veracruz Branch", arises from the need that arises from the 

problem of customer service due to the lack of job performance caused by multiple 

factors such as lack of motivation, stress, lack of planning, among others, which is 

why in this investigation has been given the task of measuring the performance of 

employees focused on customer service in terms of their duties and responsibilities 

in their charge. 

Identifying the strengths to give it a greater enhancement, at the same time that the 

detection of weaknesses to generate a data analysis of the level that is presented, 
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allowing the search for timely solutions that generate the range that the company 

requires. 

Both aspects mentioned are of utmost importance to know because of this will 

depend on the productivity that is developed in the company, this evaluation will be 

a feasibility tool to be implemented in the Human Resources department, to achieve 

the generation of strategies to anticipate or reverse possible problems that arise in 

the same, in this project surveys were applied to the manager and employees where 

a collection of data that were key to achieve the generation of administrative 

strategies for management and staff training, which were implemented through a 

training workshop in customer service, which were implemented through a training 

workshop in customer service, which will be used as a basis for the development of 

a new strategy for the management of the company. 

 

Keywords 

Evaluation, performance, productivity and training. 

 

XXVI. Introducción 

Describir de manera general como fluctúa su problema, qué lo ocasiona, dar datos 

estadísticos sobre este fenómeno (citar en APA). 

Mencionar modelos o teorías que dan solución al problema y mencionar la solución 

que ustedes encontraron al problema. 

En la empresa Su bodega Somtim de Naranjos se presenta una serie de problemas 

sobre el desempeño en atención al cliente, lo cual ocaciona baja productividad, por 
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lo que es necesario aplicar una evaluación de tal manera que se permita calificar y 

evaluar a los trabajadores dentro de un sistema que permita conocer la objetividad, 

como trabajan, como actúan al servicio de una organización para diagnosticar las 

fallas y saber que mejorar y a quienes capacitar.  

Según el estudio realizado por Alveiro Montoya, Cesar menciona: “Para el logro de 

una organización competitiva, es preciso contar con un recurso humano 

comprometido y capaz de brindar a la organización todos sus conocimientos y 

habilidades” 

En este proyecto denominado “Aplicación de la Evaluación del desempeño en la 

Sucursal Su Bodega Somtim de Naranjos, Ver.” se ofrece conocer e indagar la 

importancia en el proceso de evaluación del desempeño para las organizaciones, 

muchas de éstas, están invirtiendo recursos para tener la opinión desde una visión 

de un experto respecto a la razonabilidad del proceso, acudiendo a los auditores de 

recursos humanos, pues es a través de ésta que se puede identificar los aspectos 

más importantes y que generan impacto en el servicio y el desarrollo organizacional; 

deben asumir para que significativamente se incremente su desempeño laboral. 

 

XXVII. Metodología 

Se realizo un Diagnóstico de la situación actual sobre la aplicación de la 

evaluación del desempeño y las estrategias en base a el que se siguen en la 

empresa, para ello se aplicaron herramientas administrativas: la entrevista y la 

encuesta. Se aplico la entrevista al jefe de personal y las encuestas a los empleados 

de cajas.  

 



 

3439 
 

 

Imagen 1 Entrevista a empleados 
Fuente: Elaboración propia   

 

Al término de la aplicación de las encuestas a los empleados, se realizó un 

análisis de los datos  
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Imagen 1. Diagramma sobre la problemática en atención al cliente por falta 

del desempeño laboral en su – bodega somtin. 

Como ya se sabe los tipos de investigación es necesario conocer que tipo 

se realizará, para este proyecto se aplicará la investigación descriptiva misma 

que se opera cuando se requiere delinear las características específicas 

descubiertas por las investigaciones exploratorias. Esta descripción podría 

realizarse usando métodos cualitativos y, en un estado superior de descripción, 

usando métodos cuantitativos, como son las herramientas de aanálisis de 

encuesta y entrevista.  
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Para los fines de este proyecto se realizarán encuestas la cual es un 

procedimiento de investigación cuantitativa en la que el investigador recopila 

información mediante el cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno 

ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en forma de 

tríptico, gráfica , tabla o escrita, misma que será aplicada al gerente general y a los 

colaboradores para poder generar información importante que será un parte aguas 

para dar resultados a las problemáticas que se van a resarcir en este proyecto.  

 

XXVIII. Resultados 

Se generó un análisis de las preguntas efectuadas en las encuestas, 

primeramente, al gerente general en donde se logra identificar que se presentan 

situaciones de estrés, falta de trabajo en equipo por parte de sus subordinados, la 

falta de capacitación a sus colaboradores, misma que el gestiona ante sus 

superiores, sin embargo, no siempre se le autoriza, por los puntos positivos 

menciona que se evalúa a los empleados cada 6 meses para conocer su nivel de 

desempeño. 

En el análisis de las encuestas aplicadas a los colaboradores manifiestan, la 

carga excesiva de trabajo, estrés, falta de trabajo en equipo, mala comunicación, 

malas condiciones laborales, falta de planificación en las actividades, entre otras 

múltiples situaciones que van debilitante la productividad en el trabajo, con base a 

lo efectuado, se realizó un diagrama de Ishikawa, con el que se lográ analizar que 

existen diversas maneras que dan solución a la problemática sobre atención al 

cliente, como las que a continuación se detallan: 

1. Implementar estrategias administrativas para elevar o mantener 

el nivel de desempeño que la empresa requiere de sus empleados. 
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2. Capacitar a los trabajadores, enseñar a convencer al cliente en 

su compra, esto mediante cursos de motivación personal dentro de la 

empresa. 

3. Evaluar los resultados de la implementación de las estrategias, 

propuestas y ajuste de mejora. 

4. Supervisar la implementación efectuada, con el objetivo de 

conocer si las estrategias han sido exitosas, para estar en constante mejora 

continua. 

 

XXIX. Conclusiones 

El servicio de atención al cliente es uno de los aspectos mas importantes para el 

éxito de la empresa, debido a que gracias a esto se lograran concretar las ventas 

generando utilidades, por lo que debe ser bien estructurada y adecuada, siendo 

efectivo para la credibilidad de la marca logrando marcar una diferencia ante la 

competencia.  

Es necesario cumplir con los deseos y expectativas del cliente en todo momento 

para lograr ese punto clave para la conquista de nuevas oportunidades , es por ello, 

que en este proyecto se analizó mediante encuestas las fortalezas y debilidades del 

desempeño de los colaboradores para lograr generar una curso taller de 

capacitación de servicio al cliente, para impartirles a los colaboradores para 

fortalecer las habilidades y técnicas emocionales en los equipos de trabajo, así 

como fomentar la empatía con los compañeros, mitigar el estrés y desarrollar un 

habito de planificación de las actividades que se tienen como parte de las funciones 

de cada uno. 
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Gracias a esto permitió al departamento de recursos humanos conocer la situación 

de desempeño que presentan personal directivo y colaboradores, efectuándose con 

ello los cursos, las capacitaciones y todas las herramientas e instrumentos de 

evolución y estrategias para que la empresa logre una correcta toma de decisiones, 

mejora en los procesos de comunicación, métodos de trabajo más efectivos, por lo 

que al trabajarse bajo estos métodos se ha llegado a la conclusión que en la 

empresa Somtim Naranjos, Ver., se ha logrado el desenvolvimiento laboral en todos 

los niveles jerárquicos acordes a las necesidades de cada puesto, permitiendo una 

mejora continua. 
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Resumen 

En la actualidad, el mercado digital es un entorno altamente competitivo entre 

las empresas; ya que estas necesitan ser capaces de atraer y retener a los clientes 

para tener éxito. Las empresas requieren saber el comportamiento de sus 

consumidores ante percepción que tienen de sus productos y servicios, y a su vez, 

conocer cuál es la respuesta ante los estímulos que reciben. Por lo cual, es de gran 

importancia lograr comprender cómo los consumidores interactúan con los sitios 

web, aplicaciones móviles y redes sociales, y cómo se ven influidos por las 

estrategias de Marketing digital.  
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En la ciudad de Naranjos Amatlán las microempresas buscan construir o 

reforzar su imagen corporativa de marca ante un mercado altamente competitivo en 

el ámbito digital. Sin embargo, las microempresas locales hoy en día no cuentan 

con conocimiento de cómo pueden lograr saber de manera clara que realmente 

pasa por la mente de sus consumidores; y que estímulos logran tener mayor 

impacto en ellos al momento de decidir la compra; ya que la compra viene siendo el 

resultado de emoción, y como hoy en día esta es afectada a través de los medios 

digitales.  

El Neuromarketing surge como una herramienta que tiene como finalidad 

investigar y estudiar los procesos cerebrales que explican la conducta y la toma de 

decisiones de las personas en los campos de acción en el marketing tradicional: 

inteligencia de mercado, diseño de productos y servicios, precios, Branding, 

posicionamiento, canales y ventas. Es así como a través del neuromarketing como 

herramienta en el Marketing Digital; se buscará realizar estrategias de ventas 

digitales, que sean más efectivas para las microempresas de la localidad de la 

ciudad de Naranjos Amatlán a través de sus plataformas digitales, con la finalidad 

de lograr mayor captación de clientes e incrementando sus ventas.  

Es de gran importancia lograr que toda microempresa/Empresa, tenga 

conocimiento del comportamiento de sus compradores al momento de adquirir un 

producto y/o servicio de manera irreflexiva.  

Palabras clave 

Neuromarketing, Marketing, Seguimiento ocular, Naranjos Amatlán, COLASH 

AMENA, Asociación de mujeres emprendedoras en Naranjos Amatlán, estrategias 

de Neuromarketing, comportamiento del cerebro en Neuromarketing, estímulos 

Neuromarketing 

Abstract 
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Currently, the digital market is a highly competitive environment among companies, 

as they need to be able to attract and retain customers to be successful. Companies 

need to know the behavior of their consumers in terms of their perception of their 

products and services, and in turn, to know how they respond to the stimuli they 

receive. Therefore, it is of great importance to understand how consumers interact 

with websites, mobile applications and social networks, and how they are influenced 

by digital marketing strategies. 

 In the city of Naranjos Amatlán, microenterprises seek to build or reinforce 

their corporate brand image in a highly competitive digital market. However, local 

microenterprises today do not have knowledge of how they can get to know clearly 

what really goes through the minds of their consumers; and what stimuli manage to 

have greater impact on them when deciding to buy; since the purchase is the result 

of emotion, and how today this is affected through digital media. 

Neuromarketing emerges as a tool that aims to investigate and study the brain 

processes that explain the behavior and decision making of people in the fields of 

action in traditional marketing: market intelligence, design of products and services, 

pricing, branding, positioning, channels, and sales. Thus, through neuromarketing 

as a tool in Digital Marketing, we will seek to develop digital sales strategies that are 

more effective for microenterprises in the town of Naranjos Amatlán through its 

digital platforms, to achieve greater customer acquisition and increase sales.  

It is of great importance that every microenterprise/enterprise has knowledge of the 

behavior of their buyers at the time of acquiring a product and / or service in a 

thoughtless manner.  

Keywords 

Neuromarketing, marketing, eye tracking, Naranjos Amatlan, COLASH, AMENA, 

Asociacion of Women Entrepreneurs in Naranjos Amatlan, Neuromarketing 

strategies, brain behavior in neuromarketing, Neuromarketing stimuli 
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XXXI. Introducción 

En la actual era digital, la competencia en el ámbito empresarial se ha intensificado, 

exigiendo a las microempresas la adopción de estrategias innovadoras para 

destacar en un mercado saturado. En este contexto, la microempresa COLASH 

donde sus empresarias son colaboradoras de AMENA, ubicada en la zona de 

Naranjos Amatlán, ha emergido con el propósito de explorar las posibilidades del 

neuromarketing digital. 

El presente estudio se centra en la evaluación de la eficacia de los estímulos del 

neuromarketing aplicados en el entorno digital de COLASH. Para llevar a cabo esta 

investigación, se ha empleado modelo FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas), con el objetivo de identificar aspectos clave que puedan 

potenciar el impacto de las estrategias de neuromarketing. 

La intersección entre la neurociencia y el marketing digital se presenta como un 

campo fascinante y prometedor, permitiendo a las empresas comprender de manera 

más profunda las respuestas emocionales y cognitivas de sus audiencias. Este 

proyecto, además, se enfoca en la aplicación práctica de los hallazgos obtenidos a 

través de la Matriz FODA, para diseñar campañas estratégicas que no solo 

aprovechen las fortalezas internas de COLASH, sino que también mitiguen las 

amenazas y capitalicen las oportunidades presentes en el entorno digital. 

A través de este estudio, se busca no solo mejorar la visibilidad y la participación en 

línea de COLASH, sino también sentar las bases para una colaboración más 

efectiva con AMENA, impulsando así el crecimiento y la sostenibilidad de estas 

microempresas en el competitivo mercado digital actual. 

 

XXXII. Metodología 

En el presente proyecto de investigación se realizó una búsqueda para identificar 

microempresas dedicadas al sector comercial dentro de la zona de Naranjos 
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Amatlán, Veracruz; Las cuales tenían que ser aptas para el desarrollo de las 

múltiples estrategias que se tenían planteadas en el proceso de la investigación 

desarrollar las actividades que nos permitan explorar y analizar cómo se aplican las 

estrategias de neuromarketing en el contexto de la experiencia digital en los 

consumidores. Se realizo un análisis metódico del concepto, metodología y 

aplicación del Neuromarketing, como herramienta de investigación de mercado; 

para lograr conocer el comportamiento del cerebro frente a diferentes estímulos 

presentados a los consumidores con el fin de aprovechar esta información y lograr 

crear elementos publicitario-digitales para despertar emociones, sensaciones y 

sentimientos agradables a los consumidores. Se identificaron las técnicas de 

tracking como estrategia de seguimiento a las campañas que han logrado un mayor 

nivel de eficacia en el mercado. Nos enfocamos en explorar la eficacia de los 

estímulos del neuromarketing digital en “COLASH” colaboradoras de la Asociación 

de mujeres emprendedoras de Naranjos Amatlán, también conocido como 

“AMENA”, donde se ofrecen los productos de los colaboradores con los que se está 

trabajando a lo largo de este trabajo. Se desea descubrir si la presentación visual o 

la comunicación tienen un impacto en la percepción y la interacción de los usuarios. 

Para ello, se diseñó una encuesta destinada a los clientes que visitan esta página, 

con la finalidad de saber sobre cómo se procesa la información sensorial y cómo 

afecta sus decisiones de compra, para medir la satisfacción del consumidor a las 

compras en línea y conocer que inquietud o sensación percibe al marketing digital,  

se utilizó el método de eye tracking, las cuales nos ayudan a determinar distintas 

estrategias de Neuromarketing en el uso de Campañas Publicitarias para pequeñas 

empresas del sector comercial de la ciudad de Naranjos-Amatlan, en este caso, a 

la micro empresa de COLASH, adoptando asi la metodología cualitativa y 

estableciendo un diseño de investigación experimental, teniendo una muestra 

representativa de 6 microempresas de colaboradoras de la asociación de AMENA, 
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con ello se accedió a información relevante y detallada sobre el comportamiento de 

los clientes en Y para terminar se procedió a analizar y seleccionar un modelo 

estratégico. El cuál es el siguiente: 

MODELO 94 FODA  

Autor Stanford University 

Año de desarrollo  1960-1970 

También conocido como Matriz ADOF, evaluación interna y externa 

Objetivo Determinar la estrategia para una empresa 

Tabla 20 MODELO 94 FODA 

ANTECEDENTES 

Las empresas regularmente evalúan si su estrategia aún se encuentra en línea con 

los desarrollos del mercado. Con este fin, a menudo se inventa rían el lado firme y 

débil de la empresa. Más aún, las empresas consideran los desarrollos en el 

mercado en términos de posibles oportunidades y amenazas potenciales. El lado 

firme y débil de una empresa se relaciona con la encuesta interna de la misma, 

mientras que las oportunidades y amenazas se relacionan con la encuesta externa. 

Subsecuentemente, la empresa puede analizar su estrategia con base en una 

combinación de las encuestas interna y externa. Esta combinación es denominada 

el análisis FODA (Fuerzas Oportunidades Debilidades, Amenazas). 

APLICACIÓN 

Con el análisis FODA, se aplica primero el análisis externo para establecer si el 

mercado ofrece a la empresa la posibilidad de hacer negocios, Si por ejemplo en un 

segmento determinado no hay necesidad para el producto o servicio comercializado 

por la empresa, no tiene caso continuar analizando el lado firme y débil de la 

empresa en el contexto de este segmento de mercado. Si el mercado ofrece 
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posibilidades, entonces la empresa puede proceder con una encuesta interna para 

inventariar sus lados fuerte y débil. 

Fortalezas 

Aquí se puede plantear la pregunta: ¿en qué es realmente buena la empresa? Las 

fortalezas siempre están relacionadas con los asuntos internos de la empresa. Todo 

lo relacionado con el mercado cae fuera de la encuesta interna. 

Debilidades 

Aquí se puede plantear la pregunta: ¿para qué no es buena la empresa? Las 

debilidades siempre están relacionadas con los asuntos internos de la empresa. 

Todo lo relacionado con el mercado cae fuera de la encuesta interna.  

Oportunidades 

Aquí se puede plantear la pregunta: ¿qué desarrollos puede aprovechar la empresa 

en el mercado? Las oportunidades están relacionadas con los asuntos que toman 

lugar en el mercado o en el ámbito directo de la empresa.  

Amenazas 

Aquí se puede plantear la pregunta: ¿qué desarrollos en el mercado pue den 

obstaculizar a la empresa? Las amenazas están relacionadas con los asuntos que 

toman lugar en el mercado o en el ámbito directo de la empresa.  

Para establecer el lado firme y débil de la empresa, y las oportunidades y amenazas 

en el mercado, son importantes las siguientes encuestas (verse la tabla 2). 

Investigación interna  Investigación externa  

Cadena de valor  Macro 

Mercadotecnia Sector  

Clientes  Clientes 

Finanzas  Competidores 

Organización Proveedores  

 Distribución  
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Tabla 21 Amenazas investigación interna y externa 

Los resultados de estas encuestas producen una gran cantidad de fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. Dado que los gran- des números son 

difíciles de organizar, el análisis FODA deberá ser concentrado. Para cada 

componente del análisis FODA, cuatro o cinco artículos son los máximos a tomar, 

para mayores análisis con la matriz de confrontación ("Matriz de confrontación, 

modelo 24). Con la concentración del análisis, ningún artículo puede quedar fuera. 

Sin embargo, pueden ser combinados los artículos que están relacionados. Si, por 

ejemplo, un competidor implementa una nueva campaña publicitaria y contrata 

nuevos y muy experimentados gerentes de cuenta, estas amena- zas se pueden 

combinar en una sola amenaza denominada competencia intensa. El análisis FODA 

definitivo se puede completar luego de que la concentración de fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas haya tomado lugar. 

Con base en la expansión de los artículos en el análisis FODA, la empresa puede 

definir su estrategia. Las siguientes estrategias son posibles. 

Crecimiento 

La combinación de los lados fuertes de la empresa aylase oportunidades en el 

mercado ofrecen la posibilidad de expandir más sus actividades, Con este fin, la 

empresa utiliza sus competencias clave para tomar ventaja de las oportunidades. 

Abandono 

Si la empresa no es buena en una serie de áreas y también existe una gama de 

amenazas en el mercado, entonces le será muy difícil permanecer operando con 

ganancias. Por tanto, aparece la cuestión de establecer la estrategia correcta para 

que, lentamente, con la pérdida más pequeña posible, piense por ejemplo en 

inversiones en maquinaria, abandone el mercado en cuestión e invierta tiempo y 

dinero en mercados que ofrecen oportunidades con base en los lados firmes de la 

empresa. 
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Defensa 

En cualquier mercado, en un momento dado pueden ocurrir desarrollos que 

constituyan una amenaza para la empresa. La empresa deberá defenderse de esto 

y, depende de la amenaza, emprender acciones para evitarla. Por ejemplo, si un 

competidor disminuye sus precios, la empresa puede hacer lo mismo o elaborar una 

contra campaña diferente, pero no hacer nada conduce en la mayoría de las 

situaciones a la pérdida de rotación y ganancias. 

Reforzamiento 

Es bueno conocer los puntos débiles que están presentes en la empresa. Sobre 

todo, porque estos lados débiles pueden ser la causa de no ser capaz de aprovechar 

una oportunidad en el mercado. Por tanto, es importante que la empresa que desee 

aprovecharlas refuerce dicho lado débil. 

Resultado 

Con base en el análisis FODA, la empresa es capaz de determinar su estrategia de 

mediano y largo plazo, en términos de crecimiento, defensa. 

ÁREAS DE ENFOQUE 

Además de las opciones estratégicas mencionadas, el análisis FODA no 

proporciona una  

transición a la actual estrategia y su impacto en la em- presa. Es demasiado 

compleja para esto. La elección de una serie de alternativas estratégicas no se 

puede realizar con base en el análisis FODA. 

XXXIII. Resultados 

Aplicación del modelo (COLASH) 

1. Evaluación actual de la PyMe 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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1. Redes sociales 
2. Lanzamiento de 

campaña publicitaria en 
diferentes plataformas 
digitales 

3. Mayor interacción con 
clientes mediante el 
marketing online. 

1. Competidores activos en el 

mercado 

2. Aumento en la 
competencia directa en 
redes sociales 

3. Cambio de las necesidades 
y gustos del cliente. 

Fortalezas Debilidades 

1.  Infraestructura 

2. Eficiencia y rentabilidad 

3. Precios accesibles  

4. Variedad de productos 

1. Marketing digital 
2. Deficiente plan de 

fidelización de clientes. 
3. Tecnologías de información 
4. Falta de capacitación en 

redes sociales 

Tabla 22 FODA COLASH 

Posteriormente de haber conocido la situación actual de la microempresa se 

detectaron las áreas de oportunidad para la mejora de esta, siguiendo las etapas 

que se mencionan a continuación 

 Diseño de Contenido con Ayuda de Eye Tracking:  

La primera etapa implico la creación de contenido, aplicando técnicas del eye 

tracking, este caso se utilizó una imagen estática (ilustración 1) para comprender 

como los usuarios visualizan y perciben contenido acerca de los productos que 

se ofrecen. 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Diseño de eye tracking 
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Con el objetivo de conocer cuál es el orden en el que nuestros consumidores 

procesan nuestra publicidad se optó por presentar la siguiente imagen por 5 

segundos por persona y asi obtener el seguimiento que cada uno tiene en la 

visualización de la imagen, obteniendo lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.1 diseño de eye tracking 

La ilustración 1.1, muestra el seguimiento ocular de diferentes personas, y como se 

puede observar la mayoría empieza con el orden desde la primera frase hacia abajo, 

solo el 12% nos comentaron que le llama más la atención el tamaño de las letras 

pero que al final si parten leyendo desde las letras que se encuentran en un tamaño 

más grande se pierden la idea de lo que se desea transmitir ya que no se encuentra 

una lógica coherente.  

 

 

 

 

 

Ilustración 1.2 diseño del eye tracking 

Es asi como se obtiene la siguiente conclusión; se debe priorizar seguir un orden 

cronológico de lo que se desea transmitir al público y resaltar en primera estancia 
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que a veces no se parte desde letras pequeñas si no de lo que se alcanza a ver 

y llama la atención más rápido, es decir, las frases que se encuentran con un 

tamaño mayor. Para terminar nuestra primera etapa se diseñó el siguiente post: 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 diseño del eye tracking 

Posteriormente ya con nuestro estudio realizado a consumidores se procedió a la 

reactivación de Redes, se utilizaron estrategias de Neuromarketing en cuanto al 

diseño de la publicidad, ya que en ocasiones anteriores se publicaba contenido a 

redes sociales básico en donde no se alcanzaba a apreciar la calidad de nuestros 

productos ni eran llamativos al espectador, por ello se tomó en cuenta el crear 

contenido innovador y de calidad que capte la atención de nuestros consumidores 

adaptándole fondos creativos, breves reseñas y dejándoles nuestro link de 

WhatsApp para pedir mayores informes acerca de un producto. 

 

 

 

 

   

 

Finalmente nos enfocamos en aumentar y promover la fidelización de clientes con 

el diseño de una tarjeta de Cortesía.  

Ilustración 3 tarjeta Ilustración 17.1 
tarjeta 
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El funcionamiento de la tarjeta es muy sencillo, la tarjeta cumple una función en 

especifica, motivar al cliente en que siga adquiriendo nuestros productos y a su vez 

acumule visitas para obtener un descuento, dependiendo el número de visitas será 

el descuento marcado y además de esto podemos llevar una segmentación de 

clientes en base a sus compras y visitas, y seria de la siguiente manera: 

Clientes nuevos: Primera vez que nos visita y adquiero un producto con el mínimo 

de compra de 100 pesos. 

Consumidor: adquiere 2 productos en cada visita y está en proceso de obtener las 

4 visitas y obtener el 10% de descuento 

Clientes: adquiere productos cada que nos visita 

Cliente total: adquiere producto en todas sus visitas y nos recomendó con 1 persona 

Cliente Fan: adquiere productos, realiza pedidos y recomendó 5 personas. 

En resumen, el proceso seguiría el flujo desde el diseño de contenido usando Eye 

Tracking, pasando por la reactivación de redes y finalmente, la fidelización a través 

de la tarjeta de cortesía. 

XXXIV. Conclusiones 

El desarrollo y aplicación del proyecto de Desarrollo estrategias Neuromarketing 

aplicado a la experiencia digital en la microempresa COLASH, colaboradora de 

AMENA en la zona de Naranjos Amatlán, ha resultado en un estudio meticuloso que 

no solo profundizó en los conceptos fundamentales del Neuromarketing, sino en sus 

repercusiones. Este proyecto, impulsado por la búsqueda de innovación y eficacia 

en el entorno digital, se rige en aplicación estratégica de la neurociencia en el ámbito 

del marketing puede tener para las microempresas en la zona de Naranjos. 

La metodología implementada en este estudio no solo se limitó a la comprensión 

teórica del Neuromarketing, sino que abarcó un seguimiento meticuloso y la 

aplicación de técnicas específicas para evaluar la eficacia de las campañas. Este 

enfoque práctico permitió no solo medir la respuesta de la audiencia, sino también 
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adaptar y optimizar las estrategias digitales en tiempo real, marcando así una nueva 

era en la capacidad de respuesta y adaptación de las microempresas en entornos 

altamente dinámicos. 

La elección del modelo administrativo FODA para la formulación de estrategias no 

solo demostró ser una decisión acertada, sino que también marcó la importancia de 

abordar internamente las fortalezas y debilidades, así como externamente las 

oportunidades y amenazas presentes en el mercado digital. La aplicación de este 

modelo no solo sirvió como guía para el diseño de estrategias digitales, sino que 

también consolidó una visión que abarcó la totalidad del entorno empresarial de 

COLASH en Naranjos Amatlán. 

La implementación de una campaña basada en el modelo FODA no solo fue un 

ejercicio estratégico, sino también un hito que marcó la integración exitosa de la 

teoría del Neuromarketing en el tejido empresarial local. La adaptación de las 

estrategias digitales basadas en los principios del Neuromarketing, respaldada por 

la metodología del estudio y la aplicación práctica del modelo FODA, no solo ha 

fortalecido la posición competitiva de COLASH, sino que también ha sentado un 

precedente para la adopción estratégica de la neurociencia en microempresas 

similares en Naranjos Amatlán. 

En resumen, este proyecto no solo ha ampliado la comprensión del Neuromarketing 

en el ámbito local, sino que también ha demostrado la capacidad de las 

microempresas para abrazar la innovación estratégica y adaptarse a las demandas 

cambiantes del mercado digital. La intersección entre la neurociencia y el marketing 

ha dejado una marca distintiva en COLASH, destacando la importancia de la 

investigación y la aplicación estratégica en el crecimiento sostenible de las 

microempresas en entornos empresariales como el de Naranjos Amatlán. 
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Resumen 

El turismo forma parte de uno de los principales sectores económicos a nivel 

mundial, siendo objeto de estudio en diversos destinos geográficos. Esta actividad 

económica opera como fuente de oportunidades para la modernización 

socioeconómica y cultural de un área geográfica, siendo el patrimonio un factor de 

cohesión social por las importantes sensibilidades a las que afecta. En 

consecuencia, son más frecuentes los modelos que giran en torno al desarrollo 

sostenible del turismo de un destino. 

En este aspecto, el objetivo de esta investigación fue diseñar un plan de estrategias 

turísticas que enlace a los municipios de la Sierra de Otontepec, brecha huasteca y 
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Zona costera para el desarrollo de un corredor turístico. Así mismo se desarrolló la 

planeación de la gestión integral de destinos y fortalecimiento de la oferta turística 

dentro de la región, asi como proponer mejoras en la infraestructura y conectividad 

para los municipios involucrados en el turismo en la zona. 

Otros aspectos que se lograron fortalecer en la mejora fueron: Desarrollar la 

innovación empresarial en el sector de turismo para la empleabilidad y su 

potencialización; Planear el fortalecimiento del capital humano para la 

competitividad del turismo y, finalmente, Integrar el plan de estrategias turísticas 

para los municipios. 

Palabras clave 

Turismo, visitantes, Planeación, fortalecimiento, emprendimiento, empleabilidad, 

conectividad, desarrollo, marketing, producto turístico, destinos, infraestructura, 

municipios, patrimonio, geografía, socioeconómica, cultural. 

Abstract 

Tourism is one of the main economic sectors worldwide, being the object of study in 

various geographic destinations. This economic activity operates as a source of 

opportunities for the socioeconomic and cultural modernization of a geographical 

area, and heritage is a factor of social cohesion due to the important sensitivities it 

affects. Consequently, models that revolve around the sustainable development of 

a destination's tourism are more frequent. 

In this aspect, the objective of this research was to design a tourism strategy plan 

that links the municipalities of the Sierra de Otontepec, the Huasteca gap and the 

coastal zone for the development of a tourism corridor. Also developed was the 

planning of the integrated management of destinations and strengthening of the 

tourism offer within the region, as well as proposing improvements in infrastructure 

and connectivity for the municipalities involved in tourism in the area. 
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Other aspects that were strengthened in the improvement were: Developing 

business innovation in the tourism sector for employability and its potentiation; 

Planning the strengthening of human capital for tourism competitiveness and, finally, 

Integrating the tourism strategy plan for the municipalities. 

Key words 

Tourism, visitors, planning, strengthening, entrepreneurship, employability, 

connectivity, development, marketing, tourism product, destinations, infrastructure, 

municipalities, heritage, geography, socioeconomic, cultural. 

 

XXXVI. Introducción 

Chontla, Citlaltépec y Tantima, son tres de los municipios que conforman la 

denominada Sierra de Otontepec que se encuentra ubicada dentro de la región 

Huasteca, al norte del Estado de Veracruz, en medio de la llanura costera del Golfo 

de México. Representa condiciones ambientales muy versátiles que permiten una 

variabilidad ecosistémica muy importante. Razón por la que estos municipios 

cuentan con importantes atractivos naturales; así como culturales y artesanales, 

que podrían proyectarlos como un punto importante de atracción turística.  

Analizando los municipios de la Sierra Alta de San Juan Otontepec, es posible 

evidenciar que éstos no cuentan con la difusión suficiente para atraer turistas de 

otras partes de la región; tampoco con una infraestructura hotelera suficiente para 

futuras demandas, así como actividades bien planeadas que puedan ser llamativas 

a los turistas. Los atractivos culturales o acontecimientos programados de gran 

relevancia son pocos, pero tienen un alto potencial. Por otro lado, el atractivo natural 

de más importancia lo constituye la Sierra de Otontepec. 

La oferta de la zona, está concentrada en el turismo de naturaleza, presenta ciertas 

limitaciones al momento de ser consumida por los viajeros, esto se puede deber 

principalmente a la poca difusión, como también la falta de actividades enfocadas 
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para personas de la tercera edad, a su vez la oferta no se encuentra concentrada 

en los municipios, más bien la afluencia turística son las mismas personas de la 

región, familiares o amigos que viven fuera, invitados por locales.  

Teniendo en cuenta éstas circunstancias es que se considera sumamente necesario 

diversificar y complementar la oferta de atractivos y actividades con los que cuenta 

los municipios de Sierra Alta de San Juan Otontepec, lo cual generará un impacto 

económico muy importante, ya que quebrará la estacionalidad del destino, 

aumentará la estadía de los turistas en los municipios y también permitirá la 

instalación de nuevos comercios y empresas de servicios turísticos, situación que 

también beneficiará a residentes y turistas. 

 

XXXVII. Metodología 

El estado de Veracruz atrae al turismo, ya que cuenta con una zona costera a lo 

largo de todo el territorio del estado y zonas montañosas donde se encuentran 

diversos servicios, localizados desde el norte hasta el sur, estos son lugares 

turísticos en el interior del país, los cuales son clasificados de acuerdo con los 

servicios que ofrecen, a sus instalaciones y dependiendo de la zona turística y la 

región en la que se encuentran ubicados entre otros aspectos. 

Sin embargo, en la zona norte del estado, el turista no opta por una estadía mayor 

a un día ni a solicitar servicios turísticos constantemente, porque desconoce los 

servicios existentes ya que la zona turística del norte del estado de Veracruz no 

cuenta con un desarrollo económico al ofertar sus servicios a los turistas que optan 

por visitar los diversos municipios de esta, lo cual genera una pérdida monetaria 

para los negocios de la zona y a su vez del mismo municipio. 

Al no generar ingresos adecuados los empresarios del sector turístico no pueden 

desarrollar mayor infraestructura, ofertar más servicios y contar con personal 

altamente calificado ya que esto conlleva mayores egresos. 
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En el proyecto de investigación como primer paso; se llevó a cabo un análisis de la 

información y características de los destinos turísticos para su diagnóstico. Para ello 

se aplicó una encuesta a personas de diferentes municipios de la sierra de San Juan 

Otontepec y municipios vecinos. Una vez realizadas las encuestas, se planeó la 

gestión integral de destinos y fortalecimiento de la oferta turística. Esto se realizó, 

primeramente, analizando las respuestas obtenidas, clasificando los atractivos 

turísticos en seis categorías; las cuales son: Naturaleza, Cultura, Tiempo libre, 

Gastronomía, Artesanías y Hospedaje. Posteriormente se eligieron aquellos 

servicios turísticos diferenciados y de alto valor que cada municipio ofrece. 

Así mismo se analizó la infraestructura y conectividad de los municipios 

involucrados. Es decir, se realizaron observaciones puntuales a las áreas de 

oportunidad de cada servicio turístico de cada municipio. De la misma manera se 

presentó de manera general las mejoras necesarias para destacar los municipios 

de la Sierra Alta de San Juan Otontepec en cuestión turística. 

Además, se realizaron mapas de los principales atractivos turísticos de cada 

municipio como otra estrategia de mejora de la conectividad de los municipios. 

Se desarrollaron propuestas en el ámbito de innovación empresarial en el sector de 

turismo para la empleabilidad y su potencialización. Se marcaron las áreas de 

oportunidad de los diferentes prestadores de servicio turístico, así como las 

propuestas de mejora de éstas. Esto con el fin de potencializar todo lo que ofrece 

cada uno de los municipios involucrados. 

Para lograr identificar las capacidades del talento humano vinculado al sector 

turístico, se planeó el fortalecimiento del capital humano para la competitividad del 

turismo, siguiendo etapas de identificación de las capacidades para el talento 

humano vinculados al turismo. Así miso, se detectaron las necesidades de personal, 

los perfiles de cargo y técnicas de reclutamiento, de las cuáles se propuso reclutar 

mediante convocatorias al público en general e invitación a capacitaciones a los 
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prestadores de servicios turísticos. Se realizaron propuestas de capacitaciones por 

áreas, tocando los temas de: Turismo de Naturaleza y cultura, Introducción al 

desarrollo sostenible, Cultura Turística, Administración, Alimentos y bebidas, 

Servicios complementarios, Idioma y Emprendimiento.  Y se trabajó en conjunto con 

los encargados de otros municipios que conformamos la Sierra de Otontepec, la 

brecha huasteca y la Zona costera. Se integró el plan de estrategias turísticas para 

presentar ante los municipios interesados para el desarrollo del corredor turístico. 

 

XXXVIII. Resultados 

PLAN DE MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD DE LOS 

MUNICIPIOS INVOLUCRADOS EN EL TURISMO DE LA REGIÓN 

Fortalecimiento de los Municipios 

De acuerdo al análisis de la información de los destinos turísticos propuestos, a 

grandes rasgos se pretende lograr, en cada uno de los municipios, las siguientes 

mejoras; esto con la finalidad de convertirse en puntos clave turísticos y destacar la 

zona norte del estado de Veracruz y, sobre todo, los municipios de la Sierra Alta de 

San Juan Otontepec: 

 Fortalecer la organización de los municipios y su núcleo para el desarrollo de la 

actividad turística a través del uso adecuado de los recursos naturales y 

culturales. 

 Facilitar que los residentes de los municipios se beneficien de la actividad turística 

realizada en el sitio a través de la renta dejada, en este caso se beneficiarán los 

hoteles, casas de Airbnb, o cabañas, restaurantes, negocios locales y de 

artesanías. 

 Promover las acciones necesarias para que la actividad turística se desarrolle de 

manera organizada y no dañe el medio natural y cultural del sitio, por tanto debe 

satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad, contribuyendo así con 
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el bien ciudadano, estimulando las prácticas comunitarias y la interrelación con 

los visitantes, contribuya para la generación de alternativas que fortalezca el 

desarrollo económico y sustentable, la relación integrada con los entes 

gubernamentales y las instituciones públicas y privadas que contribuyan con el 

desarrollo turístico de los municipios. 

CONECTIVIDAD DE LOS MUNICIPIOS 

CHONTLA: Chontla cuenta con una superficie total de 390.5 km2 y tiene una 

longitud carretera de 37 kilómetros que está dividida en 13 kilómetros de 

alimentadoras estatales pavimentadas, 8.5 kilómetros revestidas y 15.5 kilómetros 

de caminos rurales que a su vez se dividen 8 kilómetros de pavimentadas y 7.5 

kilómetros de caminos revestidos. 

Las ciudades más cercanas que se encuentran al municipio son Naranjos y 

Tantoyuca, ambas conectadas con carreteras en su totalidad: 32 km hacia la ciudad 

de Naranjos y 46 km hacia Tantoyuca. 

Sitios turísticos de Chontla: 

 Quinta las Mercedes: de la cabecera de Chontla, se avanza hacia la carretera 

que conduce a Ixcatepec, 5.8 km aproximadamente; posteriormente, se gira 

hacia la izquierda con dirección a Las Cruces. 

 Pozas de Cruz Manantial: Para llegar a estas pozas, primero es necesario 

cruzar la cabecera municipal hasta llegar al Campo Benito Juárez, para 

posteriormente tomar la carretera Chontla-Mata de Otate por 1.1 km, hasta 

encontrar el entronque al lado izquierdo de la carretera que lleva hacia Cruz 

Manantial. 

 Senderismo: Para realizar la ruta de senderismo a las cascadas, partiendo de 

la cabecera municipal, primero se avanza hacia la carretera que conduce a 

Ixcatepec, 5.8 km aproximadamente; posteriormente, se gira hacia la izquierda 

con dirección a Las Cruces. 
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 Temazcal: partiendo de la cabecera municipal, primero se avanza hacia la 

carretera que conduce a Ixcatepec, 5.8 km aproximadamente; posteriormente, 

se gira hacia la izquierda con dirección a Las Cruces. 

 Fundación Pedro y Elena A. C. de la cabecera de Chontla, se avanza hacia la 

carretera que conduce a Ixcatepec, 5.8 km aproximadamente; posteriormente, 

se gira hacia la izquierda con dirección a Las Cruces. 

CITLALTÉPEC: Citlaltépec cuenta con una superficie total de 111.04 km² y tiene 

una longitud carretera de 29 kilómetros que está dividida en 20.5 kilómetros de 

alimentadoras estatales pavimentadas y 8.5 kilómetros de caminos rurales 

revestidos. 

Las ciudades más cercanas que se encuentran al municipio son Naranjos y 

Tantoyuca, ambas conectadas con carreteras en su totalidad: 24.7 km hacia la 

ciudad de Naranjos y 55.5 km hacia Tantoyuca. 

Una vez llegando a la cabecera municipal de Citlaltépec, en ésta se pueden visitar 

varios sitios con valor turístico tales como: 

 Plaza las Américas: la cual se encuentra ubicada en el corazón de la cabecera 

municipal. 

 Parroquia San Nicolás de Tolentino: también al corazón de la cabecera, a un 

costado de la Plaza “Las Américas”. 

 Artículos de piel ISYLA, Botas y botines SAAM, Peletería y Zapatería 

Baldominos, Artículos de piel LM. Todas éstas ubicadas en la cabecera 

municipal. 

TANTIMA: El municipio de Tantima se encuentra en el estado de Veracruz, es uno 

de los 212 municipios de la entidad y tiene su ubicación en la zona norte del Estado, 

en la región de la Huasteca. Sus coordenadas son 21°20’ latitud norte, longitud 

oeste de 97°50’ y cuenta con una altura de 200 msnm. El municipio tiene una 

población de 13.248 habitantes, conformado por 105 localidades. 
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Tantima tiene un clima cálido-extremoso, con una temperatura anual de 24.7 °C. En 

este municipio, se celebran las fiestas religiosas en el mes de octubre del 3 al 5, en 

festejo de San Francisco de Asís, con eventos tradicionales (bailes, juegos 

pirotécnicos, jaripeos, entre otros). 

Balneario natural El Pachatl: Está ubicado a las afueras del municipio, es parte de 

la sierra en la cual brotan diversos manantiales, uno de ellos es una belleza natural 

y que antaño fuera un lugar considerado el orgullo de Tantima. 

Laguna de los Higueros: Es parte del municipio de Tantima, pero está después 

del Municipio de Naranjos, es un pueblo pequeño en la cual es conformada con una 

pequeña escollera que da hacia adentro de la laguna en la cual se puede apreciar 

la marea de cerca. 

Villa Navideña (diciembre): Es una de las varias festividades que se realizan en el 

mes de diciembre, arreglando el parque y algunas de sus calles de acuerdo con la 

temática del mes de diciembre, se arreglan con luces en formas de arcos en la cual 

se puede pasar por el medio de ellas para tomarse fotos. 

Impulsar el Desarrollo de Emprendimientos Turísticos Innovando para 

Potencializar el Sector 

En diversas regiones del mundo se han multiplicado los emprendimientos sociales, 

promovidos por una serie de políticas sociales asistencialistas y de fomento a las 

micro y pequeñas unidades productivas, tanto de estructura familiar como de base 

comunitaria. Considerándose que estos emprendimientos son la mejor opción para 

reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las comunidades (Espinoza et al., 

5 de septiembre de 2018). 

En el caso del turismo, diversos emprendimientos son impulsados por las 

comunidades con la finalidad de ser partícipes de sus beneficios. En este sentido, 

el turismo de naturaleza ha tomado relevancia entre los emprendimientos 

desarrollados por las comunidades. Lo anterior, motivado por el creciente interés de 
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los turistas por la búsqueda de la tranquilidad y el contacto con la naturaleza (Gómez 

y Martínez, 2009). 

Como podemos apreciar, el sector turístico demanda mucha creatividad, sobre todo 

en los municipios en los que este sector no ha sido explotado o aprovechado como 

se debiera, y carece de impulso, más no de atractivos para los turistas. Si se desea 

potenciar el sector turístico en los municipios de la zona Alta de la sierra de San 

Juan Otontepec, podemos tomar en cuenta las siguientes ideas para emprender en 

este sector: Diseñar una página web o un blog sobre turismo, Fundar una agencia 

de reclutamiento para profesionales en turismo, generar una agencia de guías 

turísticos, manejo de podcast, llevar a cabo una Expo feria del turismo y crear una 

agencia de viajes especializada. 

Identificación de las Capacidades para el Talento Humano Vinculado al 

Sector Turismo 

El turismo es una ocupación que no se realiza como principal actividad económica 

en los municipios de la Sierra Alta de San Juan Otontepec, las personas con 

negocios relacionados a dicha actividad como hoteles, restaurantes, centros 

recreativos y artesanales; cuentan con poco o nulo conocimiento de atención al 

turista específicamente. Así como las personas que les ayudan en las labores. Por 

ello, se llevaron a cabo las siguientes etapas de identificación de las capacidades 

para el talento humano vinculado al sector turismo: Necesidades de Personal, 

creación de un Perfil de Cargo y selección de mejor técnica de reclutamiento. 

 

Plan de Capacitación para los Servicios Turísticos Dirigido a los Prestadores 

de Servicio 
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Después de analizar las necesidades de capacitación que requieren los municipios 

se desarrolló en una primera parte la identificación de áreas en las que se puede 

agrupar cada tema, para posteriormente pasar a una propuesta de capacitación 

específica enfocada a cada municipio. 
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Identificación de las capacidades para el talento humano vinculado al sector 

turismo. 

Municipios Categoría Intereses 
Problemas 
percibidos 

Tantima 
 
 
 
 
Citlaltépec 
 
 
 
 
Chontla 

Turismo de 
Naturaleza y 
cultura 

Reconocen las bellezas 
naturales y culturales 
Reconocen las artesanías 
que se ofrecen 

 

Introducción al 
desarrollo 
sostenible 

Reconocen la importancia 
del turismo 

 

Cultura turística Buena atención al cliente 
Importancia a los valores 
humanos 

Falta difusión de los 
atractivos turísticos 

Administración Buen trabajo en equipo Falta organización en 
la administración de 
recursos 

Alimentos y 
bebidas 

Buen servicio 
Deseo de mejorar el 
servicio 
Considera importante 
conservar las tradiciones 
en alimentos y/o bebidas 
Conoce los problemas 
por mal manejo de 
alimentos 

 

Servicios 
complementarios 

Promoción al producto y/o 
servicio 
 

Faltan conocimientos 
de primeros auxilios 
Poco conocimiento 
de paquetería office 

Idioma Se sabe expresar 
correctamente 
Considera importante el 
manejo de otros idiomas 

 

Emprendimiento Manejo de redes sociales  
Reconocen la importancia 
de los medios digitales 

Faltan técnicas de 
venta 
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Se les preguntó de qué tema o temas les gustaría recibir capacitación, que 

consideran les puede ayudar a incrementar los turistas en su negocio o servicio; a 

lo cual, del 100% de los encuestados, 57.1% les gustaría recibir capacitación de los 

ocho temas mencionados. 21.4% prefieren recibir capacitación sobre atención al 

cliente. 14.3% sobre emprendimiento y 7.1% sobre marketing. 

Plan de capacitación para los servicios turísticos dirigidos a los prestadores 

de servicio 

TANTIMA 

Cultura turística 
Administración 

Servicios complementarios 
Emprendimiento 

CITLALTEPEC 

Cultura turística 
Administración 

Servicios complementarios 
Emprendimiento 

CHONTLA 

Cultura turística 
Administración 

Servicios complementarios 
Emprendimiento 

 

XXXIX. Conclusiones 

La actividad turística puede proyectarse como una importante estrategia para 

el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores de los municipios de 

la Sierra Alta de San Juan Otontepec a partir de la creación de empleos y la 

generación de ingresos para satisfacer sus necesidades, así como la posibilidad de 

establecer acciones de protección y conservación de los recursos naturales 

existentes en la región. Todo lo anterior hace referencia a los propósitos 

fundamentales del desarrollo sustentable, por lo que puede afirmarse que el turismo 

representa una vía para alcanzarlo.  

El futuro de los destinos turísticos de los municipios de Chontla, Citlaltépec y 

Tantima enfrentan diversos retos: en primer lugar, es necesario aumentar la difusión 

de los espacios turísticos, en segundo, se requiere aumentar la capacidad de 
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alojamiento puesto que se cuenta con una capacidad hotelera reducida que, si bien 

no se pueden construir nuevos hoteles a corto plazo, se presentaron sugerencias 

con las que se puede aumentar la capacidad de alojamiento; en tercer lugar, se 

precisa en el municipio de Citlaltépec reorganizar a los artesanos para alcanzar un 

mejor posicionamiento interno desde la perspectiva productiva como generadores 

de recursos y de mejoramiento de la calidad de vida de sus artesanos. Como cuarto 

punto, se requieren organizar actividades específicas para adultos de la tercera 

edad. 

Finalmente, el mayor reto para los grupos y municipios que impulsan los 

destinos, es capacitar a todos los involucrados en las actividades turísticas, para 

que conozcan cómo tratar al turista, cómo mejorar su servicio, cómo manejar los 

productos que ofrecen y la sensibilización del desarrollo sostenible. 

Es de suma importancia resaltar que es necesario trabajar de manera 

colaborativa tanto entre municipios, como entre autoridades y comunidad, puesto 

que es la manera más segura para alcanzar los objetivos planeados. Es la mejor 

manera para colocar en el radar a los municipios de la Sierra Alta de San Juan 

Otontepec y proyectar al exterior todas las bellezas naturales, culturales y 

artesanías que los municipios ofrecen. 
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Resumen 

El proyecto de investigación se desarrolló en base a un plan estratégico el 

cual tuvo como finalidad guiar a las empresas en la utilización afectiva de los 

recursos en línea para aumentar la visibilidad, atraer a la audiencia adecuada y 

convertir visitantes en clientes 

El marketing abarca destrezas claves, para satisfacer el intercambio de bienes y 

servicios utilizando modelos o teorías que estén disponibles para alcanzar los 

objetivos de posicionamiento y comercialización que se plantean las empresas. Sin 

embargo, se ha observado poca utilización en organizaciones de Naranjos, 

Veracruz, ocasionando limitada colocación en los mercados, en razón a lo cual para 
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el desarrollo del estudio se tuvo como objetivo, el desarrollo de un plan estratégico, 

el cual adquirió como finalidad guiar a las empresas en la utilización afectiva de los 

recursos en línea para aumentar la visibilidad, atraer a la audiencia adecuada y 

convertir los visitantes en clientes de tal manera que incremente su rentabilidad. 

La Mercadotecnia digital proporciona a las empresas un alcance global sin 

precedentes, incluso desde sus locales. La capacidad de llegar a audiencias en 

cualquier ubicación abre nuevas oportunidades de negocio y expansión, 

transformando la escala y la dimensión del impacto comercial. 

Palabras clave 

Estrategias, marketing mix, Matriz Foda, Competitivo, modelo de negocio, 

Mercadotecnia, clientes, visitantes, fortalecimiento, emprendimiento, desarrollo, 

estrategias. 

Abstract 

The objective of the project was to develop a strategic plan aimed at guiding 

companies in the affective use of online resources to increase visibility, attract the 

right audience and convert visitors into customers. 

Marketing encompasses key skills to satisfy the exchange of goods and services 

using models or theories that are available to achieve the positioning and marketing 

objectives that companies set for themselves. However, little use has been observed 

in organizations in Naranjos, Veracruz, causing limited placement in the markets, 

which is why for the development of the study was aimed at developing a strategic 

plan, which aimed to guide companies in the affective use of online resources to 

increase visibility, attract the right audience and convert visitors into customers so 

as to increase their profitability. 
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Digital marketing provides companies with unprecedented global reach, even 

from their premises. The ability to reach audiences in any location opens up new 

opportunities for business and expansion, transforming the scale and dimension of 

commercial impact. 

Keywords 

Strategies, marketing mix, Foda Matrix, Competitive, business model, Marketing, 

customers, visitors, strengthening, entrepreneurship, development, strategies. 

XLI. Introducción 

En la ciudad de Naranjos, Veracruz el marketing digital de las 4P's no es 

comúnmente utilizado por las Microempresas, sin embargo, se considera como un 

mercado que puede tener un crecimiento, por lo que se busca desarrollar 

estrategias que ayuden a potenciar la utilización de la mercadotecnia en línea mix 

dentro de las organizaciones. 

En las estrategias de marketing digital desde la perspectiva de las 4P's tiene como 

objetivo explicar el funcionamiento de manera integral del mercadeo dentro de una 

asociación y el valor del servicio que la empresa presenta ante el mercado para la 

venta. Generando un análisis de investigación sobre compra y entrega de productos 

por internet, para clientes y dueños del giro comercial.  

Aplicando estrategias respectivas para el paradigma de los negocios. 

El océano azul y el modelo canvas son fundamentales para el avance de la 

innovación. El modelo de negocio, es completaría para el desarrollo de un nuevo 

mercado, desafío de lo establecido para crear nuevos prototipos de uso y consumo, 

así como la generación y captura de la demanda. Respetando las Normas Mexicana 

NMX-COE-001-SCFI-2018 COMERCIO ELECETRONICO- disposiciones a las que 
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se sujetaran aquellas personas que ofrezcan, comercialicen o vendan bienes, 

productos o servicios. 

XLII. Metodología 

El marketing mix es la combinación estratégica de elementos que se utilizan para 

promocionar y vender productos o servicios. Estos elementos, conocidos como las 

4P's, son: producto, precio, distribución (place) y promoción. Es importante la 

implementación del mismo, de manera que hoy en día, la mayor parte de 

compradores son a través de internet, es vital ir evolucionando conforme a los 

constates cambios del entorno, así mismo su uso permite llegar a los clientes de 

forma más efectiva y crear demanda, dando paso a una mejor rentabilidad de las 

empresas. 

El proyecto de investigación es de tipo mixto y se refiere a la exploración tipo 

aplicada en la cual es de suma importancia en virtud que constituye en un material 

de apoyo por identificar, analizar y estudiar la relación que tiene el uso de marketing 

digital desde la perspectiva de las 4ps en las microempresas de Naranjos-Amatlán, 

Veracruz, así mismo se desarrolló la propuesta del uso de una landing page y un 

posible nuevo producto enfocado en el cuidado de la salud, un material de apoyo 

en donde abarca la importancia de la capacitación para el beneficio de los 

colaboradores de la empresa y así obtener un mejor rendimiento. En la investigación 

aplicada se busca convertir el conocimiento puro, es decir, teorías, en un 

conocimiento práctico y útil para la sociedad y las microempresas. 

Una de las herramientas de medición fue la matriz de perfil competitivo, permitiendo 

evaluar factores importantes de tres microempresas. 

Con los resultados obtenidos de la matriz del perfil competitivo elaborada 

anteriormente, se han obtenido los siguientes resultados, los mismos que revelan la 

fuerza relativa de las micro empresas de Naranjos Veracruz.  
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Tabla 1. Matriz de Perfil Competitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Análisis de la Matriz de Perfil Competitivo 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

 Dulce Porvenir Rosa Pastel La casa de la repostería 

Factores 
críticos para el 

éxito 

Ponderación Calificación Puntuación Calificación Puntuación Calificación Puntuación 

Publicidad  0.09 2 0.18 3 0.27 2 0.18 

Variedad de 
productos  

0.09 3 0.27 4 0.36 4 0.36 

Diseño   0.08 4 0.32 4 0.32 4 0.32 

Ubicación 
estratégica  

0.1 4 0.4 2 0.2 3 0.3 

Calidad de 
servicio 

0.1 2 0.2 3 0.3 4 0.4 

Competitividad 
de precios 

0.09 3 0.27 4 0.36 3 0.27 

Calidad de 
productos 

0.1 3 0.3 4 0.4 4 0.4 

Redes sociales  0.08 1 0.08 3 0.24 2 0.16 

Imagen 
corporativa  

0.05 3 0.15 2 0.10 2 0.10 

Métodos de 
entrega 

0.06 2 0.12 2 0.12 2 0.12 

Participación 
en el mercado 

0.06 2 0.12 3 0.18 3 0.18 

Tecnología e 
Innovación  

0.04 1 0.04 3 0.12 3 0.16 

Fidelización  0.06 1 0.06 2 0.12 3 0.18 

TOTAL 1  2.51  3.09  3.13 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Publicidad

Diseño

Calidad de  servicio

Calidad de procuctos

Imagen corporativa

Participación en el mercado

Fidelización

Análisis de la matriz de Perfil Competitivo

La casa de la reposteria Rosa Pastel Dulce Porvenir
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Los resultados obtenidos conllevan a la elaboración de un análisis FODA individual, 

esto para conocer de forma más detalla los Fortalezas, Oportunidades, Debilidades  

amenazas de cada organización. Una vez elaborados los análisis FODA se crearon 

estrategias mediante el DAFO estratégico seleccionando los factores más 

relevantes y en los que tuvieron semejante las 3 empresas.  
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Formulación de estrategias DAFO 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 1. Variedad de productos  

2. Buena atención a 

clientes  

3. Calidad de productos  

4. Conocimientos básicos 

de repostería y 

pastelería.  

1. Aumento de precio en los 

productos terminados. 

2. Falta de opciones de 

entrega. 

3. Falta de experiencia en el 

marketing y la publicidad en 

línea. 

OPORTUNIDADES Estrategias FO Estrategias DO 

1. Tecnología  

2. Variedad de 

formas de pago 

(efectivo, tarjeta) 

3. Crecimiento en el 

mercado 

4. Mejora del 

producto   

 Ofrecer opciones de 

pago para los clientes, 

como la 

implementación de una 

terminal bancaria para 

brindar un mejor 

servicio. (F2, O1, O2) 

 Proponer una mayor 

variedad de productos 

con una alta calidad, 

que permita su mayor 

consumo en la zona. 

(F1, F3, O3) 

 Toma de 

capacitaciones sobre 

nuevas combinaciones 

de sabores, diseños, y 

productos novedosos 

de repostería. (F4, O4) 

 

 Desarrollar acciones 

publicitarias en la cual 

estarán apoyadas en el uso 

de los medios digitales que 

permitan dar a conocer los 

productos con información 

básica del mismo, así como 

las formas de adquirirlo y 

mantener una constante 

comunicación con los 

clientes, además de 

obtener un mayor 

posicionamiento en el 

mercado. (D3, O1, O2 O3) 

 Establecer vínculos con 

repartidores individuales 

para brindar un servicio 

más completo. (D2, O3) 

 Brindar productos 

mejorados con mayores 

variantes, elaborados con 

materia prima de calidad a 
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un costo considerable que 

permita ofrecer el producto 

a un precio accesible para 

su mayor consumo. (D1, 

O4) 

AMENAZAS Estrategias FA Estrategias DA 

1. Incremento de 

la competencia  

2. Incremento de 

la materia 

prima  

3. Demora en la 

venta de 

productos 

4. Consumo de 

alimentos 

saludables 

 Toma de cursos de 

repostería saludable 

para clientes con algún 

problema de salud, de 

tal forma de tener una 

mayor variedad de 

opciones de consumo 

para el público en 

general a comparación 

de los demás negocios 

del mismo giro. (F1, F4, 

A1, A4) 

 Búsqueda de materia 

prima más económica, 

sin perder la calidad de 

los productos, para la 

satisfacción de los 

clientes. (F2, F3, A2) 

 Brindar descuentos en 

los productos con 

retardo de venta, (F2, 

A3) 

 Lograr alianzas 

estratégicas con 

proveedores para optimizar 

costos. (D1, A2) 

 Realizar campañas 

publicitarias con ofertas de 

productos que estén 

prontos a caducar para 

evitar mermas y pérdida 

económica para la 

empresa. (D3, A3) 

 Implementar opciones de 

entrega del producto al 

cliente, para brindar un 

mejor servicio a 

comparación de la 

competencia. (D2, A1)  

 Implementar productos 

con ingredientes más 

saludables y así mismo 

crear campañas 

publicitarias incitando 

al consumo de postres 

más saludables, para 

una mayor perspicacia. 

(D3, A4) 

Tabla 23. Desarrollo de estrategias DAFO 
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Las estrategias planteadas con relación a las 4Ps del marketing mix, tuvieron como 

objetivo que Las microempresas hagan uso de los medios digitales para una mayor 

rentabilidad y darle un impulso innovador a su organización.   

Acorde a las tácticas presentadas se adecuo un modelo estratégico que diera paso 

a cumplir con las mismas.  

Aplicación del modelo Océano Azul 

Las acciones muestran la recopilación de aquellas vinculadas con las ideas más 

aceptadas para la estrategia, como parte de la realización del Marco de trabajo de 

las seis rutas. Presentación de la estrategia visual 

 

 

 

 

de las cuatro acciones" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18. La estrategia se presenta con base en el "marco de trabajo”. 

• Merma

• competencia

• Visibilidad digital

• mejora continua
de los productos

• ofertas

• materia prima de
alto costo

Depuracion Fortalecimient
o 

CreacionDebilitamineto Productos 

saludables 

Mejor servicio a 

cliente 

(encuestas) 

Landing page. 
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Ventajas de la estrategia:  

Creación: la creación de productos saludables sin azúcar, permite llegar a un 

nuevo mercado, ya que son ideales para el consumo de personas diabéticas o 

personas que cuidan su salud ingiriendo alimentos con menos calorías y 

carbohidratos que un pastel tradicional.  

Mejor servicio a clientes (encuestas): la aplicación de encuestas a los clientes, 

permite conocer el grado de satisfacción de los mismos, así como, sus nuevas 

necesidades. De tal manera que accede a acoplarse a los constantes cambios del 

entorno y diseñar nuevas estrategias.  

Landing page, campañas: el contar con una landig page dentro de la empresa, 

ayuda a brindar una mejor experiencia para los clientes, de tal manera que pueden 

encontrar información más detallada sobre los productos y servicios, así mismo esto 

permite a la empresa a tener mayor alcance en el mercado competidor. Por otro 

lado, es importante la realización de campañas que despierten emociones y una 

necesidad de consumo en el público, esto para la captación de los clientes, nuevos 

clientes y significativamente aumentar las ventas.  

Entregas a domicilio: El brindar el servicio a domicilio una mayor satisfacción en 

los clientes, puesto que la mayoría de las personas desean se le haga entrega de 

sus productos en su domicilio o área de trabajo, esto permite una mayor rentabilidad 

del negocio.  

Capacitaciones: el capacitarse constantemente ayuda a adecuarse a los 

constantes cambios que surgen en el entorno y por ende en los clientes, no solo 

hablando en el área de productos, si no en el uso del marketing, en conocer las 

nuevas necesidades del cliente, para brindar productos y servicios innovadores.  

Fortalecimiento (visibilidad digital): para obtener mayor número posicionamiento 

en el mercado y elevar ventas, de manera que la mayor parte de consumidores se 
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encuentran en la red digital, ya que a través de los distintos medios de comunicación 

obtienen información sobre algún producto o servicio de su interés.  

Mejora continua de los productos: la mejora continua permite ir actualizando los 

métodos de decoración, sabores para dar un buen servicio al cliente y salir de la 

zona de confort (brindar productos iguales a otras empresas).  

Ofertas: permite vender productos que por algún motivo necesitan ser sacados al 

consumo, y así evitar pérdidas para la empresa.  

Debilitamiento: el comprimir merma involucra a evitar pérdidas económicas y que 

se vea afectada el aspecto financiero de la empresa.  

Competencia, el reducir dicho aspecto permite obtener una mayor rentabilidad del 

negocio, así mismo abrir nuevos mercados.  

Depuración: Materia prima de alto costo, ayuda a dar productos a un precio 

accesible, sin descuidar la buena calidad de los productos.  

Como último se desarrolló el modelo canvas el cual ayuda en la formulación de 

ideas de negocio, su análisis, este contiene aspectos básicos a tener en cuenta, lo 

cual presenta ventajas tales como apoyo en la gestión, realizar proyecciones a corto 

y mediano plazo. Permite abordar de manera creativa diversas estrategias que 

ceden tener una visión global de negocio e innovar constantemente para adaptarse 

a los cambios del mercado y poder cumplir con las necesidades de los clientes.  

Dicho modelo de negocio se adecuo con las estrategias realizadas en la tabla 2, 

mismas que fueron simplificadas en la figura 2.  
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Resultados 

Al término del desarrollo del plan estratégico se obtuvo como resultado el diseño 

del modelo de negocio Canva 

El uso de modelo es muy importante debido a que, ayuda a identificar oportunidades 

de mejora y a adaptarse a los cambios del mercado. Fomenta la colaboración y el 

trabajo en equipo en la empresa. Permite evaluar la rentabilidad de la empresa y 

ajustar la estructura de costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Modelo CANVAS 
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El modelo de negocio Canva da como resultado medible la propuesta de un nuevo 

producto bajo en azucares, el cual daría paso a la apertura de un nuevo mercado, 

asi como la realización de ofertas que traería beneficios a la empresa cuando los 

productos tengas cierto tiempo de retardo de venta con la finalidad de evitar 

pérdidas financieras, y el desarrollo de una landing page para brindar información 

más detallada de los productos y acelerar el proceso de compra.  

 

 

XLIII. Conclusiones 

Al término del proyecto de investigación, se logró concluir que el marketing mix tiene 

por objetivo determinar cuáles son las acciones que debe emprender una empresa 

o marca para satisfacer a los clientes en entorno a una oferta comercial.  el análisis 

obtenido en la realización de investigación cualitativa obtuvimos el porcentaje 

equilibrado en compras y ventas de productos de giro repostero en la zona, 

generando así una matriz de perfil competitivo para determinar factores 

correspondientes, aplicando modelo de innovación para la elaboración de aumento 

del mercado. 

El marketing digital tiene como finalidad presentar un producto de la organización 

generando impacto a través del internet, mediante el uso de una landing page se 

genera la fidelización de los clientes, es de vital importancia brindar actualizaciones 

constantemente para mantener una excelente comunicación. 

Ventajas del uso de la misma, llegar de una manera eficaz a la audiencia, no genera 

altos costos en distribución de catálogos. Esto también ayuda a competir con otros 

negocios, buscando posicionarse en los primeros resultados.  
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Resumen 

El presente estudio se enfoca en la mejora de un corredor turístico en varias 

regiones de la sierra huasteca veracruzana, investigando su influencia en el 

desarrollo económico, social y ambiental. Se examinan las diversas atracciones y 

servicios turísticos ofrecidos, así como las medidas tomadas para preservar el 

entorno natural y cultural. Además, se evalúa el impacto en la comunidad local, 

teniendo en cuenta aspectos como la generación de empleo, el incremento de la 

calidad de vida y la preservación de la identidad cultural. Los resultados obtenidos 

pretenden favorecer la toma de decisiones en materia de planificación y gestión del 

turismo en la zona de estudio. 
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Palabras claves: Examinar, Preservar, Evaluar, Planificación, Gestión. 

Abstract 

The present study focuses on the improvement of a tourism corridor in various 

regions of the Veracruz Sierra Huasteca, investigating its influence on economic, 

social and environmental development. The various tourist attractions and services 

offered are examined, as well as the measures taken to preserve the natural and 

cultural environment. In addition, the impact on the local community is evaluated, 

taking into account aspects such as employment generation, increased quality of life 

and preservation of cultural identity. The results obtained are intended to favor 

decision-making in the planning and management of tourism in the study area. 

Keywords: Examine, Preserve, Evaluate, Planning, Management. 

I. Introducción 

Este proyecto se centra en la mejora de un corredor turístico con el objetivo de 

incrementar su atractivo y promover el desarrollo económico en la región. El 

corredor turístico actual presenta algunas deficiencias en infraestructura, servicios 

y promoción, lo que ha limitado su potencial de crecimiento y ha afectado la 

experiencia de los visitantes.  

Dentro de cada comunidad se recomienda mejorar la calidad de los servicios 

turísticos disponibles en la región, como hoteles, restaurantes, transporte y 

actividades recreativas.  

Se plantea desarrollar una estrategia de promoción efectiva y enfocada en resaltar 

los atractivos turísticos de la región. Esto incluye el uso de medios de comunicación 

tradicionales y digitales, entre ellos la participación en ferias y eventos turísticos. 
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El desarrollo de la mejora del corredor turístico requerirá de la colaboración y el 

compromiso de los diferentes actores involucrados, como gobiernos locales, 

empresarios y la comunidad en general. Sin embargo, se espera que estas acciones 

contribuyan a impulsar el turismo en la región, generando empleo y diversificando 

la economía local. Además, se espera que el corredor turístico se posicione como 

un destino atractivo a nivel nacional e internacional, aumentando así la afluencia de 

visitantes y sus beneficios económicos. 

 

II. Metodología 

En la actualidad el Turismo ha sido parte del desarrollo de la economía de las 

ciudades, presenciando grandes cambios debido al crecimiento de las actividades 

turísticas, incluyendo que se han tenido que adaptar a un turista diferente al 

tradicional y al turista social. 

Se llevara a cabo la mejora de un portal turístico beneficiando así mismo al sector 

de la Sierra Huasteca Veracruzana, así como su variada gastronomía, tradiciones y 

costumbres, a los potenciales turistas, y fortalecer la promoción turística a través 

del portal web, enmarcándose así a apoyar a los sectores turísticos a que se 

adapten a las nuevas necesidades del turista. 

El portal web turístico aportará a la población de los 9 municipios un desarrollo 

sostenible, el cual se busca lograr proveer de esta gran herramienta tecnológica 

como es el portal turístico. El impacto que traerá consigo el sitio web en la economía, 

se verá reflejado en el sector de servicios, de hotelería, restaurantes, transporte, el 

entretenimiento y la cultura, y por consiguiente, en el aumento de puestos de 

trabajo.   
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Se considera que al promocionar de manera efectiva esta región a través del 

marketing digital y las nuevas tecnologías, es posible obtener un mayor progreso en 

el desarrollo de los municipios, debido al alza de turistas que trae consigo y un 

constante flujo de la comercialización local, que puede dar origen a nuevos 

emprendimientos y empleos. 

Para el desarrollo del presente proyecto se llevaron a cabo dos tipos de métodos de 

investigación las cuales nos ayudaron a identificar la problemática encontrada, la 

investigación cuantitativa se utilizó para lograr recoger la opinión de un número 

determinado de personas, a su vez se implementó la investigación exploratoria 

mediante la realización de encuestas que permiten detectar la variable más 

relevante para orientar la investigación y de esta manera lograr crear estrategias 

para el portal turístico huasteco por medio de un modelo de administración. 

INVESTIGACION DE MODELO Y HERRAMIENTAS 

Imagen 1.- Matriz de perfil competitivo 

 

MODELO 94 FODA 
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Imagen 2.- Análisis externo 
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ANTECEDENTES 

Las empresas regularmente evalúan si su estrategia aún se encuentra en línea con 

los desarrollos del mercado. Con este fin, a menudo se inventarían el lado firme y 

débil de la empresa. Más aún, las empresas consideran los desarrollos en el 

mercado en términos de posibles oportunidades y amenazas potenciales. El lado 

firme y débil de una empresa se relaciona con la encuesta interna de la misma, 

mientras que las oportunidades y amenazas se relacionan con la encuesta externa. 

Subsecuentemente, la empresa puede analizar su estrategia con base en una 

combinación de las encuestas interna y externa. Esta combinación es denominada 

el análisis FODA (Fuerzas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas). 

 

Amenazas Oportunidades 

Fortalezas 

Análisis 

Interno 

 

FODA 

Debilidades 
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APLICACIÓN 

Con el análisis FODA, se aplica primero el análisis externo para establecer si el 

mercado ofrece a la empresa la posibilidad de hacer negocios. Si por ejemplo en un 

segmento determinado no hay necesidad para el producto o servicio comercializado 

por la empresa, no tiene caso continuar analizando el lado firme y débil de la 

empresa en el contexto de este segmento de mercado. Si el mercado ofrece 

posibilidades, entonces la empresa puede proceder con una encuesta interna para 

inventariar sus lados fuerte y débil. 

Fortalezas 

Aquí se puede plantear la pregunta: ¿en qué es realmente buena la empresa? Las 

fortalezas siempre están relacionadas con los asuntos internos de la empresa. Todo 

lo relacionado con el mercado cae fuera de la encuesta interna. ¿La empresa, por 

ejemplo, tiene un buen personal de ventas? ¿Los productos son de buena calidad? 

¿Tiene la empresa una buena imagen en el mercado? 

Debilidades 

Aquí se puede plantear la pregunta: ¿para qué no es buena la empresa? Las 

debilidades siempre están relacionadas con los asuntos internos de la empresa. 

Todo lo relacionado con el mercado cae fuera de la encuesta interna. ¿La empresa, 

por ejemplo, tiene una vista mediocre de los desarrollos en el mercado? ¿Los 

tiempos de entrega no son confiables? ¿La comunicación mutua es mediocre? 

Oportunidades 

Aquí se puede plantear la pregunta: ¿qué desarrollos puede aprovechar la empresa 

en el mercado? Las oportunidades están relacionadas con los asuntos que toman 

lugar en el mercado o en el ámbito directo de la empresa. Por ejemplo, cuando 
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existen subsidios adicionales proporcionados por el gobierno, o surgen necesidades 

adicionales para los clientes, o un competidor va a la bancarrota. 

Amenazas 

Aquí se puede plantear la pregunta: ¿qué desarrollos en el mercado pueden 

obstaculizar a la empresa? Las amenazas están relacionadas con los asuntos que 

toman lugar en el mercado o en el ámbito directo de la empresa. Por ejemplo, si 

aparece mayor competencia en el mercado, o el producto ya no se puede vender 

debido a regulaciones gubernamentales, o los clientes se vuelven más críticos. 

          Para establecer el lado firme y débil de la empresa, y las oportunidades y 

amenazas en el mercado, son importantes las siguientes encuestas (véase la tabla).  

Investigación interna Investigación externa 

Cadena de valor Macro  

Mercadotecnia Sector 

Clientes Clientes 

Finanzas Competidores 

Organización  Proveedores 

 Distribución  

Tabla 1.- Resultados de Encuestas 

Los resultados de estas encuestas producen una gran cantidad de fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. Dado que los grandes números son 

difíciles de organizar, el análisis FODA deberá ser concentrado. Para cada 

componente del análisis FODA, cuatro o cinco artículos son los máximos a tomar, 

para mayores análisis con la matriz de confrontación (véase "Matriz de 

confrontación", modelo 24). Con la concentración del análisis, ningún artículo puede 
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quedar fuera. Sin embargo, pueden ser combinados los artículos que están 

relacionados. Si, por ejemplo, un competidor implementa una nueva campaña 

publicitaria y contrata nuevos y muy experimentados gerentes de cuenta, estas 

amenazas se pueden combinar en una sola amenaza denominada competencia 

intensa. El análisis FODA definitivo se puede completar luego de que la 

concentración de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas haya tomado 

lugar. 

          Con base en la expansión de los artículos en el análisis FODA, la empresa 

puede definir su estrategia. Las siguientes estrategias son posibles: 

Crecimiento 

La combinación de los lados fuertes de la empresa y las oportunidades en el 

mercado ofrecen la posibilidad de expandir más sus actividades. Con este fin, la 

empresa utiliza sus competencias clave para tomar ventaja de las oportunidades. 

Abandono 

Si la empresa no es buena en una serie de áreas y también existe una gama de 

amenazas en el mercado, entonces le será muy difícil permanecer operando con 

ganancias. Por tanto, aparece la cuestión de establecer la estrategia correcta para 

que, lentamente, con la pérdida más pequeña posible, piense por ejemplo en 

inversiones en maquinaria, abandone el mercado en cuestión e invierta tiempo y 

dinero en mercados que ofrecen oportunidades con base en los lados firmes de la 

empresa. 

Defensa 

En cualquier mercado, en un momento dado pueden ocurrir desarrollos que 

constituyan una amenaza para la empresa. La empresa deberá defenderse de esto 
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y, depende de la amenaza, emprender acciones para evitarla. Por ejemplo, si un 

competidor disminuye sus precios, la empresa puede hacer lo mismo o elaborar una 

contra campaña diferente, pero no hacer nada conduce en la mayoría de las 

situaciones a la pérdida de rotación y ganancias. 

Reforzamiento 

Es bueno conocer los puntos débiles que están presentes en la empresa. Sobre 

todo, porque estos lados débiles pueden ser la causa de no ser capaz de aprovechar 

una oportunidad en el mercado. Por tanto, es importante que la empresa que desee 

aprovecharlas, refuerce dicho lado débil. 

Resultado 

Con base en el análisis FODA, la empresa es capaz de determinar su estrategia de 

mediano y largo plazo, en términos de crecimiento, defensa, reforzamiento o 

abandono. 

ÁREAS DE ENFOQUE 

Además de las opciones estratégicas mencionadas, el análisis FODA no 

proporciona una transición a la actual estrategia y su impacto en la empresa. Es 

demasiado compleja para esto. La elección de una serie de alternativas estratégicas 

no se puede realizar con base en el análisis FODA. 

 

III. Resultados 

IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS 

En base a la realización de encuestas pudimos sacar resultados para de esta forma 

crear estrategias en base al modelo seleccionado. 
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Grafico 1.- Portal Turistico 

Se observa que el 100% de los prestadores de servicios de la zona les intereso el 

portal turistico es por ello que se integraron de la mejor manera dentro del portal 

que se esta realizando. 

 

Grafico 2.- Servicios en Municipios. 

Se le pregunto a los turistas que servicios conocen dentro de cada lugar y dentro 

de los 9 municipios se conoce mas la gastronomia que es parte importante dentro 

de cada lugar, el alojamiento tambien es importante ya que como se sabe es un 

punto factible para los turistas que llegan de visita, en seguida esta la transportacion 

que es avitual en cada lugar tanto para los turistas como para las personas que 

radican dentro del lugar, el guia es vital para los turistas ya que es necesario para 

aquellos que no conocen el lugar, y tambien hay turistas nuevos que no conocen 

los lugares y llegan porque estan interesados en conocer la cultura, gastronomia, 

fiestas, etc. 
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Imgen 3.- Matriz de perfil competitivo 

 

Dentro de la matriz de perfil competitivo se evaluaron los nueve municipios de la 

sierra huasteca veracruzana, con el fin de comparar al turismo, las necesidades y 

los beneficios dentro de cada municipio, cada uno arrojo distinto porcentaje total al 

momento de su evaluación ya que no todas cuentan con servicios adecuados al 

alcance de los turistas allegados a su municipio, como se puede observar el 

municipio de Naranjos obtuvo un total de 2.92 ya que el municipio carece en algunos 

aspectos donde los turistas requieren de esa atención prestada, el municipio de 

Chinampa obtuvo un total de 2.59 ya que el municipio tiene sus fuentes turísticas 

pero baja en aspectos importantes como los servicios, punto importante y necesario 

para los turistas, el municipio de Tamalin tiene un total de 3.22 una de las más altas 

ya que este municipio cuenta con lo habitual para recibir a sus turistas  pero así 

también carece de algunas necesidades para ellos, el municipio de Tantima obtuvo 

un total de 3.12 porcentaje que se encuentra dentro de los municipios con un 

porcentaje mayor gracias a sus beneficios con los que cuenta como su economía, 

gastronomía entre otras cosas, el municipio de Citlaltepetl obtuvo un total de 2.86 

ya que se tiene gran beneficio para turistas y todo lo relacionado para tenerlos 

dentro del lugar pero al igual carece de algunas necesidades importantes, el 

municipio de Tancoco obtuvo un total de 3.26 punto factible e importante para los 
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turistas ya que cuenta con zona turística donde llegan diferentes personas a 

disfrutar un día en familia, el municipio de Tamiahua obtuvo un total de 3.47 

puntuación más alta de todos los municipios ya que este municipio cuenta con todo 

lo que el turista desee, tiene gran variedad de servicios, playa, gastronomía, 

hospedaje etc., el municipio de Ozuluama obtuvo un total de 2.9 ya que el municipio 

cuenta con beneficios importantes pero a su vez carece en algunos aspectos 

públicos y sociales, por último el municipio de Chontla obtuvo un total de 3.15 

municipio que se encuentra dentro del margen turístico donde las personas llegan 

y quedan deslumbrados por la gran variedad de servicios turísticos con lo que se 

encuentran dentro. 

Se implemnto el modelo seleccionado para crear estrategias de mejora dentro de 

los municipios para de esta forma beneficiar de gran ayuda a cada una de estas. 

 

Tabla 2.- Matriz FODA general de los municipios. 
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La matriz FODA general se realizó a base de información recabada de los 

municipios siguientes: Naranjos, Chinampa, Tamalin, Tantima, Citlactépetl, 

Tancoco, Tamiahua, Ozuluama y Chontla, con el propósito de diagnosticar 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para que de esta forma se 

pueda intervenir profesionalmente en la formulación e implementación de 

estrategias y dar seguimiento a efectos de evaluación y control; así mismo la matriz 

FODA se usó como instrumento viable para realizar análisis organizacionales en 

relación con los factores que determinan el éxito en el cumplimiento de metas, es 

una alternativa que motiva a efectuar el análisis para su difusión y divulgación. Es 

importante destacar que cuya finalidad es tener el mejoramiento y bienestar de los 

municipios y de la población en general. 

IV. Conclusiones 

El desarrollo de un corredor turístico ha demostrado ser una estrategia efectiva para 

fomentar el turismo y promover el desarrollo socioeconómico de una región. Durante 

el proceso de implementación, se han observado diversas ventajas, como la 

generación de empleo local, la economía, la cultura, la conservación del patrimonio 

natural etc. 

Además, un corredor turístico bien planificado y gestionado tiene el potencial de 

atraer a visitantes nacionales e internacionales, diversificando la oferta turística y 

aumentando los ingresos provenientes del turismo. Es importante resaltar que, para 

lograr el éxito del corredor turístico, se requiere una colaboración estrecha entre los 

sectores público y privado, así como un enfoque sustentable y equitativo en cuanto 

a distribución de beneficios y preservación del entorno. 

Con las estrategias desarrolladas se lograron varios puntos que ayudaron de gran 

manera al turismo dentro de cada uno de los municipios de la zona, se obtendrá 
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también un excelente reconocimiento por parte de las personas que llegan a visitar 

los lugares. Sin embargo, es fundamental llevar a cabo siempre un análisis detallado 

y exhaustivo de los impactos y factores involucrados, así como un seguimiento 

constante de sus resultados para garantizar el éxito a largo plazo. 
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Resumen 

El propósito del presente proyecto es dar a conocer la estrategia de implementación 

de un plan de nueva sinergia organizacional a través de estrategias de talento 

humano para mejorar la calidad de vida laboral en una empresa de seguridad de la 

ciudad de León, Guanajuato durante el año 2023.   

La Nueva Sinergia Organizacional se crea cuando la organización, departamentos 

o equipos de trabajo trabajan juntos para incrementar el valor a los procesos y 

productos. El trabajo en equipo es de utilidad para que el personal pueda 

conectarse, comunicarse y colaborar de manera más efectiva con los compañeros 

que cumplen otras funciones en la organización, siendo determinante las 

estrategias de talento humano. 

Se diseñó un cuestionario con 35 preguntas en escala de Likert, considerando las 

respuestas: a) Siempre, b) Casi siempre, c) Rara vez, d) Nunca. El tiempo promedio 

de respuesta por cada colaborador fue de 15 minutos, al momento de la aplicación 

no hubo algún problema de comprensión de las preguntas, se dieron a conocer las 

instrucciones de llenado 

Los resultados arrojaron la necesidad de establecer estrategias de liderazgo, 

consolidar curvas de aprendizaje, el impulso a la motivación, el fomento de la 

creatividad y la comunicación que impacta en la calidad en el servicio y pertenencia 

a la organización. 

Palabras clave:   Sinergia, Organizacional, Talento 

Abstract 

The purpose of this project is to publicize the implementation strategy of a new 

organizational synergy plan through human talent strategies to improve the quality 
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of work life in a security company in the city of León, Guanajuato during the year 

2023. 

The New Organizational Synergy is created when the organization, departments or 

work teams work together to increase the value of processes and products. 

Teamwork is useful so that staff can connect, communicate and collaborate more 

effectively with colleagues who perform other functions in the organization, with 

human talent strategies being decisive. 

A questionnaire was designed with 35 questions on a Likert scale, considering the 

answers: a) Always, b) Almost always, c) Rarely, d) Never. The average response 

time for each collaborator was 15 minutes, at the time of application there was no 

problem understanding the questions, the filling instructions were made known. 

The results showed the need to establish leadership strategies, consolidating 

learning curves, boosting motivation, promoting creativity and communication that 

impacts quality in service and belonging to the organization. 

Keywords: Synergy, Organizational, Talen 

 

I. Introducción. 
 

La empresa objeto de estudio, se dedica a dar el servicio de seguridad integral con 

el uso de la tecnología de vanguardia, ofrece el servicio a tiendas departamentales, 

su propuesta de valor es proporcionar confianza al cliente a través de un servicio 

personalizado, ejecutivo, eficiente por lo tanto la estrategia para atender y 

desarrollar el talento del personal es muy importante y fundamental para el impacto 

de las metas organizacionales y atención a los clientes y partes interesadas. 
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La problemática que presenta la empresa es el alto índice de rotación, lo cuál es 

perjudicial para el prestigio de la organización, el encargado del área de recursos 

humanos renunció y dejo el trabajo inconcluso. Por lo que el área fue desatendida 

y se dejó de contratar. Las oficinas están muy descuidadas. Los empleados se 

quejan de pago impuntual, tienes que cubrir muchas horas extras por la falta de 

personal y falta de apoyo del área administrativa. 

Las herramientas digitales de contratación están abandonadas y los expedientes de 

los empleados incompletos, para los clientes es importante que siempre está 

cubierta la plantilla mínima de guardias para atender sus necesidades de seguridad, 

es indispensable tener un margen de guardias que cubran los descansos e 

incidencias, El ritmo de rotación por renuncia es de 3 empleados por semana, por 

lo que el reclutador no logra cubrir la plantilla, se contrata trabajadores por semana 

para suplirá a los que salen.  

Desde el enfoque de clima organizacional, el valor de la medición se conserva al 

entender como las percepciones de los empleados inciden en la organización y sus 

resultados, siendo el reflejo distintivo de cada entidad e incluso de áreas concretas 

de una unidad. (Bernal-González I, 2015)  

Aunque el concepto de “clima organizacional” involucra las interpretaciones y 

percepciones de los coagentes de una institución sobre su trabajo, se relaciona con 

el mejoramiento general de los funcionarios, trabajadores y colaboradores en su 

desempeño; su análisis también contempla el cómo la organización puede 

sobrevivir y competir con sus rivales. (Naranjo-Herrera C, 2015) 

Por lo tanto, el clima de una organización, empresa o institución se asemeja a la 

personalidad de un individuo, pues contiene algo que la hace única y diferente de 

las demás. (Bolivar, 2018)  
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Según (Hernández Sampieri, 2018) menciona: "El estrés laboral se denomina a un 

conjunto de reacciones negativas, ocasionadas por determinados factores, los 

cuales son producidos por la sobrecarga de obligaciones y la realización de 

actividades de forma monótona". Por cuanto que para ampliar el conocimiento de 

esta variable es importante fundamentar la investigación en teorías de varios 

autores. (Hernandez Sampieri, 2018) 

Dentro de una organización cuando se logra el equilibrio entre los factores 

individuales y las condiciones laborales, el trabajo crea sentimientos de confianza 

en sí mismo, aumenta la motivación, incrementa la capacidad de trabajo y bienestar 

del empleado. (Palacios, 2019) 

Define el ambiente laboral. Como como el conjunto de acciones donde las personas 

que trabajan en una organización pueden desempeñar roles iguales; sin embargo, 

son diferentes entre ellas, en cuanto sus necesidades, deseos de responsabilidad o 

autoridad, habilidad o capacidad y en cuanto su manera de sentir satisfacción en 

instancia laboral.” (Donawa Torres, 2018) 

Un factor crucial para un buen desempeño es el nivel de compromiso de los 

trabajadores con la empresa; según Fernández (2022) indica que: “Uno de los 

beneficios más importantes de la motivación laboral es el compromiso”.  

Para Peña Rivas & Villón Perero (2018) afirman que: “La forma en cómo lo haga el 

directivo tendrá un impacto positivo o negativo ante su equipo, y se reflejará en la 

motivación y buen clima laboral de la empresa” (223).  

Por otro lado Alonso & Aguilera (2021) argumentan que: “El clima organizacional y 

la satisfacción laboral son dos conceptos de gran importancia en los entornos 

laborales al relacionarse con la efectividad de las organizaciones” (p. 27). 

En conformidad con los autores, es importante comprender que para la 
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organización es relevante establecer estrategias de trabajo colaborativo, contar con 

personal comprometido con un buen clima laboral, con un programa de incentivos 

y con la capacidad para atender la satisfacción de las necesidades de los clientes. 

Hipótesis de Trabajo 

H1: La organización sinérgica que considera, estrategias de motivación, plan de 

incentivos y capacidad del talento humano y el trabajo colaborativo, permite mejorar 

el ambiente para disminuir la rotación del personal, elevar el compromiso y 

satisfacción del personal y contribuir a mejorar el servicio de la empresa de 

seguridad. 

Hipótesis Nula 

H0: La organización sinérgica que considera, estrategias de motivación, plan de 

incentivos y capacidad del talento humano y el trabajo colaborativo, no permite 

mejorar el ambiente para disminuir la rotación del personal, elevar el compromiso y 

satisfacción del personal y contribuir a mejorar el servicio de la empresa de 

seguridad. 

 

II. Metodología 
El paradigma que se utilizó es mixto, es hipotético deductivo e inductivo 

interpretativo, se basa en estadística descriptiva en la aplicación del diagnóstico  y 

es comprensivo interpretativo en la aplicación de la estrategia para la conformación 

del plan de sinergia en la dinámica de los trabajadores en su medio social-laboral; 

el criterio de control es observacional; el criterio de temporalidad: es retrospectivo; 

El criterio de dimensionalidad: es transversal, los datos se recabaron una sola vez; 

El criterio de comparabilidad: es descriptivo. 

Se diseñó un cuestionario con 35 preguntas en escala de Likert, considerando las 

respuestas: a) Siempre, b) Casi siempre, c) Rara vez, d) Nunca. El tiempo promedio 

de respuesta por cada colaborador fue de 17 minutos, al momento de la aplicación 
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no hubo algún problema de comprensión de las preguntas, se dieron a conocer las 

instrucciones de llenado, se consideraron las siguientes dimensiones de análisis: 

a.    Identidad con la organización; b.    Tareas y reconocimientos; c.    Desarrollo 

profesional; d.    Ambiente de trabajo; e.    Liderazgo; f.     Toma de decisiones;  

g.    Comunicación intraorganizacional. 

En la aplicación del diagnóstico, se consideró al 100% de los trabajadores 

operativos, se consideraron las siguientes preguntas:   

a. IDENTIDAD CON LA ORGANIZACIÓN 

1.     Considero que la imagen de la organización es buena 

2.     Considero que la organización es mejor en lo general en comparación con 

otras 

3.     Siento orgullo de trabajar en esta organización 

4.     Las personas de la organización son honestas 

5.    Conozco las obligaciones y responsabilidades de mi puesto 

b.    TAREAS Y RECONOCIMIENTOS 

6.    Me informaron y conozco las actividades y responsabilidades de mi puesto  

7.  Me siento motivado para realizar mi trabajo con empeño y ganas 

8.  Me actualizan sobre las actividades y responsabilidades que me encomiendan 

con motivo de mi trabajo 

9.    Me han calificado o evaluado por el desempeño de mi trabajo 
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10.  He recibido alguna felicitación o retroalimentación por mi desempeño en mi 

trabajo  

DESARROLLO PROFESIONAL 

11.  Me brindan oportunidades para actualizarme y mejorar mis competencias  

12.  En base a mi desarrollo profesional y a las oportunidades puedo aspirar a 

una promoción  

13.  He recibido capacitación por parte de la organización 

14.  Los cursos de capacitación que recibo son buenos y los aplico en mi 

trabajo  

15.  Me permiten hacer sugerencias para mejorar mi trabajo 

d.    AMBIENTE DE TRABAJO 

16.  Me siento a gusto interactuando con los miembros de la empresa 

17.  Es bueno el ambiente de trabajo en la organización 

18.  Cuando tengo algún problema o cometo un error en mi trabajo, lo comento   

con mi jefe inmediato 

19.  Cuando las cargas de trabajo son excesivas o me enfrento a situaciones 

difíciles, cuento con el  apoyo de mis compañeros y de  mi jefe inmediato 

20.  En la organización existen buenas relaciones y compañerismo 

e.    LIDERAZGO 

21.  En la organización me brindan apoyo para resolver los problemas 
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22.  En la organización saben motivarme para realizar mi trabajo 

23.  Los miembros de la organización tenemos confianza en el jefe inmediato  

24.  En la organización se apoyan las buenas ideas de mis compañeros 

y las mías  

25.  Existe una interrelación de confianza entre las diferentes empresas/áreas 

para realizar mejor el trabajo de la organización 

f.     TOMA DE DECISIONES 

26.  En la organización, otras personas pueden tomar decisiones además del jefe  

27.  Cuento con información adecuada para tomar decisiones en mi trabajo 

28.  Tengo información suficiente y a tiempo para tomar decisiones en mi trabajo  

29.  Existe apoyo entre los miembros de la organización para tomar decisiones 

30.  Las decisiones que se toman en la organización, aportan mejoras 

g.    COMUNICACIÓN INTRAORGANIZACIONAL 

31.  En mi puesto, se me proporciona la información adecuada y oportuna 

para cumplir mis responsabilidades 

32.  Recibo la información importante por escrito (oficios, memos, comunicados, 

etc.) 

33.  Tengo comunicación directa y abierta con mi jefe inmediato 

34.  Se nos comunican los logros y felicitaciones de nuestro departamento/área  

35.  La comunicación se da a través de medios formales más que por rumores. 
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III. Resultados 

En la Figura 1, Se muestran los resultados de la percepción de los trabajadores el 

83% de los trabajadores opinan tener un sentido de identidad con la organización, 

mientras que el 17% no lo tiene. 

Figura 1. Identidad de los trabajadores con la organización. 

 

                                      Fuente. Elaboración propia 

En la Figura 2, Se presentan los resultados de la percepción de los trabajadores, 

los cuales refiere un 80% tener motivación en relación a las tareas y 

reconocimientos, mientras que el 20% no lo está. 

 

Figura 2. Tareas y reconocimiento por parte de la organización. Fuente. 

Elaboración propia. 

 

 

                                   Fuente. Elaboración Propia. 
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En la Figura 3, Se muestran los resultados de la percepción de los trabajadores, el 

83% de los trabajadores opinan tener desarrollo profesional en la organización, 

mientras que el 17% no lo tiene. 

 

Figura 3. Desarrollo Profesional en la organización. 

 

                                  Fuente. Elaboración Propia. 

En la Figura 4, Se muestran los resultados de la percepción de los trabajadores, el 

79% de los trabajadores opinan tener un buen ambiente de trabajo en la 

organización, mientras que el 21% no lo tiene. 

 

Figura 4. Ambiente de trabajo en la organización.  

 

Fuente. Elaboración propia. 

En la Figura 5, Se presentan los resultados de la percepción de los trabajadores, 
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los cuales refiere un 84% opina que los jefes tienen liderazgo, mientras que el 16% 

no lo considera así. 

 

Figura 5. Liderazgo por parte de la organización.  

 

Fuente. Elaboración propia 

En la Figura 6, Se presentan los resultados de la percepción de los trabajadores, 

los cuales refiere un 48% opina que se toman buenas decisiones, mientras que el 

52% no lo considera así. 

 

Figura 6. Toma de decisiones.  

 

Fuente. Elaboración propia 

En la gráfica 8, Se presentan los resultados de la percepción de los trabajadores, 

los cuales refiere un 82% opina que se tiene buena comunicación 
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intraorganizacional, mientras que el que el 18% no lo considera así. 

 
Gráfica 8. Comunicación intraorganizacional.  

 
Fuente. Elaboración propia 

 
IV. Conclusiones 

 
La identidad del personal con la organización es fundamental para sentirse 

empáticamente parte de la organización al tener el sentido de pertenencia al grupo 

social, por lo que la empresa debe propiciar acciones para consolidar un equipo 

humano con talento para garantizar la operatividad y eficiencia en la consecución 

de objetivos. 

Las tareas que realiza el personal deben estar acorde al perfil, además de propiciar 

un programa de reconocimiento, lo cual contribuirá a la satisfacción de los 

trabajadores. 

El desarrollo del personal es relevante para desarrollar capacidades y mejorar el 

talento del personal contribuyendo así a innovar y generar motivación. 

El ambiente de trabajo es relevante para la motivación del personal y su relación 

con las demás áreas, así como aspectos ergonómicos y seguridad en el trabajo. 

El Liderazgo para la organización es muy importante ya que permitirá dirigir los 

esfuerzos por parte del personal directivo y de la aceptación de los subordinados 
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para dirigir los esfuerzos para alcanzar de la mejor manera los objetivos 

organizacionales. 

La toma de decisiones para alcanzar los objetivos es fundamental, para ello es 

necesario que la empresa establezca las líneas estratégicas y propiciar 

empoderamiento al personal para tomar decisiones efectivas, basada en 

estrategias para mejorar la operatividad de la empresa. 

La comunicación intraorganizacional es vital para retroalimentar los procesos y al 

personal. 

La rotación de personal es cada vez más frecuente, ya que es un problema grave 

que afecta la productividad, el no tener una visión clara de la problemática que 

genera, generara pérdidas que se reflejaran en los objetivos de la organización y 

por lo tanto en las utilidades y en el prestigio. 

En conformidad con la investigación que se planteó, se considera que el plan de 

sinergia organizacional que considera, estrategias de motivación, plan de incentivos 

y capacidad del talento humano y el trabajo colaborativo, permitirá mejorar el 

ambiente para disminuir la rotación del personal, elevar el compromiso y 

satisfacción del personal y contribuir a mejorar el servicio de la empresa de 

seguridad. 

Diseñar el plan de Nueva Sinergia Organizacional, es importante ya que, al evaluar 

la situación de la empresa con respecto al índice de rotación de personal, es 

determinante plantear propuestas de intervención para dar solución a los problemas 

de la organización, implementado recomendaciones y fomentar la participación del 

personal para el mejoramiento de las condiciones de trabajo. 
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Resumen 

En la actualidad las empresas buscan sobresalir ante el mercado competitivo, y esto 

se logra a través de la presencia de los medios sociales. Las Microempresas buscan 

de manera constante estar presentes día a día de sus clientes; esto se logra a través 

de los espacios tecnológicos, a través de las redes sociales, la cual es un medio de 

comunicación permanente, bidireccional y personalizada con sus consumidores, 

con la finalidad de crear relaciones cercanas a largo plazo, sin dejar a un lado la 

imagen corporativa de la empresa. Las redes sociales no sólo son un espacio para 

realizar publicaciones personales, sino que se han convertido también en 

herramientas de trabajo para impulsar una cantidad infinita de negocios. Es así 

como el presente proyecto tiene como objetivo presentar el desarrollo de Esquema 
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de Marketing Digital para lograr llevar a cabo el emprendimiento de los 

micronegocios en la localidad de Naranjos Veracruz, con la finalidad de lograr un 

impacto entre las empresas y los consumidores a través del marketing digital, con 

el objetivo de fortalecer e incrementar la visibilidad de los negocios colaboradores a 

través de diferentes plataformas digitales como las redes sociales. 

Palabras clave:  

Estrategias de marketing, redes sociales, microempresas, marketing en Sector 

terciario, marketing digital. 

Abstract 

Nowadays companies seek to stand out in the competitive market, and this is 

achieved through the presence of social media. Microenterprises are constantly 

seeking to be present day by day to their customers; this is achieved through 

technological spaces, through social networks, which is a means of permanent, 

bidirectional and personalized communication with their consumers, in order to 

create close long-term relationships, without leaving aside the corporate image of 

the company. Social networks are not only a space for personal publications, but 

they have also become work tools to promote an infinite number of businesses. 

Thus, this project aims to present the development of Digital Marketing Scheme to 

carry out the entrepreneurship of microbusinesses in the town of Naranjos Veracruz, 

in order to achieve an impact between businesses and consumers through digital 

marketing, with the aim of strengthening and increasing the visibility of collaborating 

businesses through different digital platforms such as social networks. 

Keywords:  
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 Marketing strategies, social networks, microenterprises, tertiary sector marketing, 

digital marketing. 

I. Introducción 

Las redes sociales  se han vuelto un espacio de interacción muy importante en la 

vida cotidiana en la sociedad  tanto de manera personal así como uso empresarial 

para la gran mayoría de las organizaciones sin importar su tamaño, sector  o giro al 

que se enfoquen; por lo que, sobresalir en un mercado altamente competitivo, ha 

llevado a las distintas  áreas empresariales  como es el marketing ha adaptarse a 

no solo  de manera convencional/ tradicional, si no en una manera innovadora a en 

diversos medios  como son las redes sociales. Actualmente las microempresas, han 

requerido adquirir de manera necesaria un gran diversos conocimientos de un 

gestión empresarial adecuada en diversas áreas  por medio de las tecnologías y 

plataformas digitales  con enfoque al comercio electrónico, en este caso en aquello 

que ayude a la visibilidad ,por medio de la publicidad y promoción, logrando así un 

impacto en las empresas y clientes  de manera significativa usando de herramienta 

aquellas redes sociales que les permitan llegar a su público objetivo 

Una microempresa nos referimos aquellos negocios que son a menor escala, como 

la expansión y alcance. En la ciudad de Naranjos Veracruz, a través de diversas 

fuentes vinculadas a datos del INEGI en base a Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas (DENUE) se calcula que la zona cuenta con un 87.05% 

entran dentro de categoría de PYMES y microempresas siendo así que; el 94.03% 

de las empresas que conforman estas pequeñas organizaciones pertenecen al 

sector del sector terciario, por lo que existe una alta competitividad para sobresalir 

entre ellas. 
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Para la realización de este proyecto de investigación se contó con  la colaboración 

de un grupo de mujeres emprendedoras pertenecientes a este segmento 

empresarial , dicho grupo mejor conocido como AMENA (Asociación de Mujeres 

Emprendedoras de Naranjos) es considerada una organización benéfica 

conformada por un grupo de mujeres de la zona que apoya en los emprendimientos 

que ellas realizan, desde ventas minoristas, alimentos entre otras, que son 

impulsados por esta organización, para que tengan mayor visibilidad en mercado y 

así puedan seguir y elevar su negocio dentro de la zona. Al ser una organización 

relativamente reciente permitieron colaborar con este grupo para poder implementar 

estrategias adecuadas que   ayudaron a impulsar en el área de difusión y marketing 

a quien colabora en este grupo, así como la viabilidad de determinadas estrategias, 

metodológica que se puedan implementar como micronegocio. 

II. Metodología 

Impacto de redes sociales como herramienta de marketing digital. 

Para entender el impacto de las redes sociales en los negocios de las colaboradoras 

se realizó una encuesta como herramienta de recolección de datos nos permitió 

reunir la información necesaria de su relación con el marketing digital usando como 

herramienta las redes sociales como medio de promoción y difusión. Así mismo se 

realizó un análisis más aproximado de factores que componen algunos cuantos 

aspectos de la situación referente al tema ya mencionado como por ejemplo sus 

objetivos, aquellos aspectos que impactan de manera externa e interna de ya sea 

perjudicando o beneficiando al negocio a través de redes sociales. 



 

3523 
 

 

Gráfico 1.- Motivo de uso de redes sociales 

En base a las respuestas proporcionadas por las colaboradoras, podemos entender 

la importancia de las usar redes sociales, como herramienta de marketing, 

obteniendo como respuestas destacadas en base a las respuestas con mayor índice 

de respuesta es que su uso principalmente es el aumentar visibilidad del negocio y 

la generación de ventas.  

 

Gráfico 2.- Beneficio del uso de la red social 

 Así mismo se hay que destacar que los principales objetivos dentro de los planes 

de las emprendedoras, es el incremento de publicidad y la mejora de sus redes 

sociales, por lo que se plantearon el desarrollo y formulación de estrategias, así 

como la adaptación de modelos estratégicos de negocios que beneficien y permitan 

crean un esquema de marketing digital. 
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Gráfico 3.- Objetivos de las redes sociales 

Creación de estrategias y modelos estratégicos. 

Para la realización de e este esquema de marketing se realizó una selección de 

diversos modelos estratégicos negocios como de análisis y mejora continua poder 

determinar las estrategias adecuadas a implementar con las colaboradoras. Como 

primer modelo estratégico para permitirnos la facilitación de creación de un análisis 

metódico, acerca de aquellos factores qué repercuten tanto de manera externa 

como interna en las empresas o microempresas; la implementación de matrices de 

análisis como  matriz FODA ; a través de las matrices  MEFE ( matriz  de evaluación 

de factores  externos )  y  MEFI ( matriz  de evaluación de factores  internos )  que  

se encarga de evaluar  aspectos internos y externos  que se realizan o impactan en 

la organización y retomando los factores más importantes para formular estrategias 

FA ,FO ,DO y DA de la cual se obtuvo la siguiente matriz.  

 

 

 

 



 

3525 
 

Tabla 1.- Matriz FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias seleccionadas 

 Una vez generadas las estrategias por medio de los factores FA, FO, DA, DO, se 

deberá colocar por orden de prioridad. Por lo que se determinó que las estrategias 

adecuadas a implementar debdo a un previo orden de prioridad contemplando la 

facilidad de realizarlas son: 

1. Compartir reseñas positivas de clientes satisfechos, así como destacar 

cualquier mención positiva recibida en redes sociales.  

2. Creación de un calendario/ cronograma de edición y creación de contenido 

permita una planificación anticipada.  
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3. realización de contenido creativo en base a alguna temática como 

festividades, fechas relevantes a alguna temática a elección de preferencia.  

Modelos estratégicos para creación de Plan Estratégico. 

La selección de estos modelos se realizó basado en las estrategias obtenidas la 

matriz FODA realizada, para generar un es esquema de marketing más adecuado  

Satisfacción Del Cliente  

Este modelo se  determinada por factores que pueden y no pueden ser influenciados 

por la empresa así como aspectos , personales y situacionales , por tanto es 

extremadamente importante que estos factores sean inventariados por la empresa 

y aquí es capaz de influenciar en los factores de servicio producto de calidad y 

determinar el precio para influenciar la satisfacción de un cliente esto a partir de 

ciertos factores Por lo que con este modelo se prefiere implementar en las 

tradicionales encuestas de satisfacción. 

Diagrama Gantt 

Tiene como objetivo, ofrecer un panorama general de las actividades a desempeñar 

dentro del área de la empresa que en el que se desea implementar, enfocándose 

principalmente el progreso y la realización de las actividades El diagrama de Gantt 

es una representación gráfica muy informativa de actividades que se deben de llevar 

a cabo en un plan para dónde terminaría consiste en 2 partes la primera son datos 

y cifras y la segunda es representada por medio de gráfico. 

Técnica “Formula 4-1-1” En Marketing Digital  

Su objetivo es impulsar y visibilizar un negocio a través de creación de contenido en 

redes sociales.  La norma es clara y establece que una marca debe generar y 
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publicar cuatro nuevos contenidos, republicar uno que ya haya sido compartido 

previamente y que pueda ser actualizado, y difundir uno especial. Cuatro 

Contenidos Nuevos; Contenidos propios. Contenidos promocional y Especial. 

Circulo de Deming 

El Círculo de Deming, también conocido como el Ciclo PDCA, es un método de 

mejora continúa desarrollado por el estadounidense William Edwards Deming. Este 

ciclo consta de cuatro etapas que se repiten de forma continua para impulsar la 

mejora continua en procesos, productos o servicios. Las cuatro fases del Ciclo de 

Deming son las siguientes: 

 Planificar (Plan): En esta fase, se identifican y definen los objetivos y metas 

a alcanzar, así como los métodos para lograrlos. 

 Hacer (Do): En esta etapa, se implementa el plan desarrollado en la fase 

anterior. 

 Verificar (Check): Después de implementar el plan, se evaluarán y analizarán 

los resultados. Se comparan los resultados obtenidos con los objetivos y las 

metas establecidas en la fase de planificación. 

 Actuar (Act): En función de la evaluación de la fase anterior, se toman 

decisiones y se implementan acciones correctivas si es necesario.  
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III. Resultados 

 

Tabla 2.- Análisis FODA 
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Plan estratégico de marketing para emprendedoras de grupo AMENA. 

Este plan estratégico de marketing permite a las emprendedoras reconocer, 

ejecutar y adaptar, objetivos metas y aspectos a realizar en sus redes sociales, así 

mismo, la fase hacer y la fase verificar se realizó un material que permite orientar a 

las emprendedoras por medio de nuevas técnicas la promoción de su negocio en 

línea, usando un diagrama de Gantt con actividades que se proponen en base a la 

técnica 4-1-1.  

Herramienta de apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.- Grafica de Gantt con Formula 4-1-1. 
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Esta herramienta se diseñó con el fin de que las colaboradoras tengan una 

herramienta que permita gestionar el tiempo como establecer metas, para esta área 

de marketing así mismo se propone el diseño de contenidos, realización de 

encuestas como la publicación de contenido previamente creado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.- Encuesta satisfacción de cliente 

La propuesta de encuesta de satisfacción permitió a las colaboradoras tener 

información clave acerca de la percepción que tienen los clientes sobre su negocio 

y los servicios que ofrece y el cómo lo llevan a cabo, las respuestas obtenidas 

permitirán saber si su plan y estrategias están teniendo aun mayor impacto o si es 

necesario realizar modificaciones esto también impactando en la fase de “actuar” 

implementado en modelo del “Círculo De Deming” del plan estratégico previamente 

realizado. 
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IV. Conclusiones 

 

A lo largo de este proyecto se logró comprender la importancia de generar 

nuevas técnicas, estrategias y métodos que permitan impulsar a los micronegocios 

y los micro emprendedores, ya que estos al abarcar todas las áreas consideradas 

necesarias para su negocio como lo es el marketing debido a que una adecuada 

inducción a la gestión y planeación de nuevos métodos permitirán impulsar a 

sobresalir entre sus competidores trayendo no solo beneficios económicos, si no a 

la imagen de esta. 

Las redes sociales si muestran una ventaja como herramienta de negocio en el 

are de mercadotecnia y comercio electrónico ya que en una época de constante 

cambio permite llegar a un público más objetico en base a lo que los emprendedores 

desean ofrecer al público consumidor. 

Una correcta gestión y generación de un esquema de marketing permite la 

planeación, ejecución revisión de elementos, así como tener objetivos y metas 

claras de donde y a quien queremos llegar, así como que tanto queremos potenciar 

un negocio. 
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Resumen 

La realización del presente proyecto de investigación tuvo como principal objetivo la 

elaboración del Plan de Marketing para la ferretería PAT-MAR, para el periodo 2023-

2024, debido a la naturaleza se empleó el método, analítico, el cual contribuyo a 

realizar una investigación formativa que culmina con una propuesta, práctica que 

aporta soluciones a la problemática que atraviesa la quincallería. La información 

que sustenta el resultado de la encuesta realizada al público en general; donde a 

través de encuestas aplicadas a trabajadores internos integrado por los empleados 

que actualmente laboran en la empresa y a una muestra de sus compradores 

externos de la microempresa PAT-MAR. 

Actualmente la empresa posee más fortalezas que debilidades, así mismo la 

principal fortaleza es el trato amable y la variedad de productos”, y la debilidad que 

mailto:francisco_javier8909@hotmail.com
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afecta en mayor proporción es la “Falta de confianza, lo cual afecta en su entorno 

ya que no da paso a crecer como microempresa”. 

A través de modelos estratégicos, se logró obtener una medición exacta de los 

resultados esperados del presente proyecto de investigación, en donde el que más 

se adecuo a las estrategias obtenidas fue el modelo multicanal, para posteriormente 

implementar el modelo, los resultados arrojaron que es necesario cambios internos, 

ambiente laboral y crear una aplicación que facilite al cliente. 

Palabras clave: formativo, implementar, emplear, microempresa, marketing, 

quincallería, estrategias, modelos, fortalecimiento. 

Abstract 

The main objective of this research project was the elaboration of the Marketing Plan 

for PAT-MAR hardware store, for the period 2023-2024, due to its nature, the 

analytical method was used, which contributed to carry out formative research that 

culminates with a practical proposal that provides solutions to the problems that the 

hardware store is going through. The information that supports the result of the 

survey conducted to the general public; where through surveys applied to internal 

workers composed of employees currently working in the company and a sample of 

external buyers of the micro enterprise PAT-MAR. 

Currently the company has more strengths than weaknesses, likewise the main 

strength is the friendly treatment and the variety of products", and the weakness that 

affects in greater proportion is the "Lack of confidence, which affects its environment 

as it does not give way to grow as a microenterprise". 

Through strategic models, it was possible to obtain an accurate measurement of the 

expected results of this research project, where the one that best suited the 
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strategies obtained was the multichannel model, to subsequently implement the 

model, the results showed that it is necessary to make internal changes, work 

environment and create an application that facilitates the customer. 

keywords 

formative, implement, employ, microenterprise, marketing, retail, strategies, models, 

strengthening. 

I. Introducción 

En México, las empresas comerciales operan un en entorno cada vez más inestable 

por la fuerte competitividad existente, generando la necesidad de realizar un 

seguimiento de sus mercados, con la finalidad aplicar estrategias que le den 

estabilidad al negocio. Entre estos se encuentra la ferretería PAT-MAR, empresa 

que carece de un análisis que contribuya a establecer estrategias y objetivos, lo cual 

le imposibilita la consecución de sus metas, la creación de nuevas empresas 

dedicadas a la comercialización de artículos de ferretería y materiales construcción, 

ha provocado una notable reducción de sus ventas poniendo en riesgo su 

estabilidad, la falta de estudios situacionales no ha permitido identificar los factores 

que afectan sus operaciones o puedan favorecer a su crecimiento. 

Debido a la situación encontrada se consideró necesaria la elaboración del “Plan de 

Marketing Digital para la Mejora de los Servicios Comerciales del Sector Terciario 

del Mercado Objetivo.”, a través de las propuestas planteadas permitirán a la 

empresa mejorar su posición competitiva, así como aprovechar las oportunidades 

que brinda el entorno. 

El trabajo efectuado permitió dar cumplimiento a los objetivos específicos iniciando 

con la Realización del diagnóstico situacional de la empresa ferretería PAT-MAR” 
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en el que se Realizó la matriz FODA y se Efectuó el modelo multicanal, finalmente 

llego a los resultados en implementar las redes sociales, para su promoción de la 

misma. 

II. Metodología 

Una ferretería es un establecimiento comercial dedicado a la venta de artículos para 

la construcción, para el hogar, para el público en general. Este tipo de servicios 

ofrece artículos para carpintería, pintura, herramientas de pequeño tamaño, material 

eléctrico (por Julián Pérez Porto y María Merino. el 2 de octubre de 2019). 

El establecimiento vende productos en una escala mucho menor, ya sea 

directamente a consumidores, o a otras empresas minoristas o comisionistas. A si 

como a las escuelas con un precio de oferta. 

Es importante ya que abastece a la colectividad de suministros y materiales de 

ferretería en general. Presta sus servicios a empresas de todo tipo: Constructoras, 

Industriales, Agrícolas, Ganaderas, Empresas de Servicios y particularmente a la 

familia. 

Cuentan con productos de Ferretería en general en diversas marcas nacionales e 

importadas, desde una simple aguja hasta lo que el consumidor necesite. 

Los servicios y artículos que ofrecen deben ser competitivos, los mismos que van 

desde construcción, seguridad, pinturas, electricidad, hasta bombas de agua y 

artículos de limpieza. 

El mercado digital es un entorno altamente competitivo entre las empresas, ya que 

estas necesitan ser capaces de atraer y retener a los clientes para tener éxito. Es 

así que se busca como propósito principal impulsar a los negocios, a crear prioridad 

y aumentar las ventas, usando múltiples métodos de marketing digital. En donde 

https://www.linkedin.com/in/todopress/
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como herramienta estratégica es lograr los modelos de negocios para la captación 

de nuevos clientes potenciales. Por esta razón las empresas dedicadas a la 

promoción y venta de productos y servicios online han tomado fuerza en los últimos 

años, pues motiva al usuario a realizar compras por este medio debido a la 

comodidad, la reducción de tiempo y facilidad de compra. 

En la actualidad las microempresas, requieren contar con un alto conocimiento en 

área de las tecnologías de la información aplicadas en el comercio electrónico. La 

publicidad y promoción de toda empresa hoy en día sujeta al área digital, en donde, 

a través de las redes sociales se logra un gran impacto entre sus consumidores. 

Este proyecto de investigación presenta los resultados realizados al planteamiento 

de un plan de marketing, para aumentar la participación de marcado objetivo en la 

zona de la huasteca veracruzana, en donde se buscaron las estrategias 

tecnológicas para lograr conquistar nuevos mercados atrayendo a nuevos clientes, 

fortalecer la marca de la microempresa y crear tendencia en web y redes sociales. 

ANÁLISIS METODOLÓGICAS DE LAS TECNOLÓGICAS DEL MARKETING 

DIGITAL  

Para este proyecto de investigación se optó por seguir un enfoque cuantitativo, 

mismo que consideró el establecer y probar una hipótesis, mediante la recolección, 

medición y análisis de datos numéricos. La ruta cuantitativa “es apropiada cuando 

queremos estimar las magnitudes u ocurrencia de los fenómenos y probar hipótesis, 

representando un conjunto de procesos organizado de manera secuencial para 

comprobar ciertas suposiciones”. 

La intención de elegir esta ruta fue el lograr cuantificar los resultados que se 

obtuvieron con la implementación de la nueva estrategia de publicidad que llevó a 
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cabo en la microempresa FERRETERIA PAT-MAR, así como la comparación con 

resultados de meses anteriores. 

Técnica y herramienta para obtener la información: Encuestas 

 En este caso la recolección de datos se hizo a través de: Encuestas  

 

Importancia de Realizar Encuestas para Ferreterías 

Las encuestas para ferreterías te permiten conocer aspectos fundamentales para el 

crecimiento del negocio. Aplicar una encuesta te ayudará a identificar los elementos 

que necesitan ser corregidos y de esta manera, comenzar a ofrecer un servicio al 

cliente efectivo.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Aldrin Velázquez dice que Una encuesta realizada a toda una población es más 

precisa, sin margen de error, excepto la inexactitud humana en las respuestas. Sin 

embargo, esto no siempre es posible y  Una encuesta realizada con una muestra 

de la población arroja resultados precisos, solo después de factor izar aún más el 

margen de error y el intervalo de confianza. 

La población está integrada por los 3 empleados quienes aportarán información 

desde una perspectiva interna, mientras que para conocer el punto de vista externo 

se encuestará a los clientes de la microempresa, cifra que de acuerdo a la 

propietaria del negocio es de 71. Clientes. 

Tabla No  1: descripción de la microempresa. 
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DESCRIPCION CANTIDAD  

1. Gerente  1 

2. Empleados  3 

3. Encuesta a clientes  67 

TOTAL  71 

 

Ilustración No 1: Encuesta realizada a usuarios  

De acuerdon con las estadisticas, nos arroja el resultado que el 100% de las 

personas encuestadas desean que se realice pedidos en linea, asi como ofertar sus 
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pruductos en linea, ya se cuenta con algun dispositivo que permite ingresar al 

internet, para poder interactuar de manera rapida con solo dar un click. 

DESCRIPCION DE RESULTADOS DE LA MEFE, MEFI 

La ponderación de 2.62 indica que dicho negocio está por arriba de la media en 

cuanto al esfuerzo por seguir estrategias que permitan aprovechar las 

oportunidades externas y evitar las amenazas externas. 

La clave de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos consiste en que el 

valor del peso ponderado total de las oportunidades sea mayor de las amenazas.  

Al calcular el ejemplo anterior el peso ponderado total de las oportunidades es de 

1.73, y de las amenazas es de 0.89, lo cual establece que el medio ambiente externo 

es favorable para la empresa. Resulta más factible establecer que al realizar una 

matriz MEFI la forma más elemental de evaluar si las fuerzas son favorables o 

desfavorables. 

I. Resultados 

Tabla No 2: “FODA” 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Variedad de productos. 

2. Servicio al cliente. 

3. Instalaciones. 

4. Atención al cliente. 

5. Tiempo de entrega. 

1. Ineficiencia para 

realizar inventarios. 

2. Mala administración. 

3. Falta de conocimientos 

en redes sociales. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
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1. Expansión de 

mercado. 

2. Servicios web. 

3. Crédito bancario. 

4. Diseñar promociones. 

 Mediante la aplicación 

de WhatsApp web, 

estar al pendiente de 

las entregas. (O2,F4) 

 Sucursal, almacén, con 

un extenso surtido. 

(F3,O1,F1) 

 Adquirir Vehículo con 

más capacidad de 

carga. (O3,F5)  

 Capacitación en 

diseño básico para 

generar más 

publicidad. (D1,D3,O2) 

 Crear una página de  

Facebook con el 

objetivo de establecer 

una comunicación más 

directa con el cliente. 

(D3,O4) 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. Inflación de precios. 

2. Competencia. 

3. Falla de transporte. 

 

 Acondicionar, las 

instalaciones para una 

buena presentación al 

cliente. (F3,A2). 

 Capacitar al personal 

sobre los productos 

que se están ofertando. 

(F2,F4,A2) 

 Adquirir conocimientos 

básicos en inventariado, 

manteniendo al 

consumidor. (D1,A2) 
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APLICACIÓN DE MODELOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando nos referimos a implementar una estrategia multicanal estamos hablando 

de definir los diferentes canales de venta y distribución con los que pretendemos 

llegar a nuestros clientes. 

Participan canales digitales y analógicos y todos ellos deben ser complementarios. 

En los que darse a conocer y promocionar sus productos o servicios. Y de eso trata 

el marketing multicanal, de desarrollar una estrategia de marketing que contemple 

diferentes plataformas o lugares físicos, siempre y cuando vayan a reportarle 

beneficios a la empresa. 

Ilustración No 2 estructura del modelo 

multicanal 

 
Mercadotecnia 

Multicanal 

En línea 

  

Campaña  
Administrativa  

Fuera de  
Línea  

Campaña 
Administrati

va 

Inalámbrico 

Fuera de 
Línea 

Correo electrónico 

Teléfono 

móvil 

En 

tienda  
Campaña 

administrativa 

WhatsApp

, acebook 

https://www.cyberclick.es/marketing
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El principal beneficio del modelo multicanal es que te permite aprovechar al máximo 

tus posibilidades. Tu público objetivo no se encuentra en un único canal e, incluso, 

no todos visitan los mismos canales. La puesta en práctica del marketing multicanal 

es una de las mejores maneras de llegar a la mayor cantidad de clientes posibles. 

Sin embargo, hay que saber en qué canales enfocar tu esfuerzo, pues no tienes por 

qué tener presencia en todos ellos. A través de un análisis de tus consumidores, 

podrás saber cuáles son las plataformas o lugares que más suelen visitar y elegir 

dónde te merece más la pena estar activo. 

Estrategias de mejora de implementación:  

1. El correo electrónico. 

2. Campaña administrativa. 

3. Teléfono móvil. 

4. WhatsApp web, Facebook. 

5. En tienda. 

 

ESTRATEGIA DE CORREO ELECTRONICO Y FACEBOOK. 

Correo Electrónico: Se creó un correo electrónico corporativo para la ferretería 

PAT-MAR, el cual como se sabe es un servicio en la red que permite el envío y 

recepción de mensajes mediante un sistema de comunicación, y es una gran 

herramienta de ayuda para la publicidad de la empresa. 

Propuesta de Solución (Correo Electrónico): 

La ferretería no contaba con un correo corporativo que le ayudara a contener su 

nombre comercial de su negocio; por lo cual se le creó uno, con la finalidad de darle 

autenticidad a la empresa. Contar con un correo corporativo es muy bueno para la 
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imagen de toda impresa, ya que da mucha más seriedad en comparación al uso de 

servicios de correo gratuitos. 

META 

Incrementar en un 20% la cartera de clientes 

ESTRATEGIA 

Se envió publicidad y folletos necesarios, información de los nuevos productos, 

dando a conocer los descuentos y promociones. 

POLÍTICA 

Revisar diariamente la bandeja de entrada, y cada vez que lo amerite. 

TÁCTICA 

Informar a los clientes acerca del correo electrónico, con solo escanear un código 

QR que se encontrara en el establecimiento y las diferentes transacciones que 

pueden realizar en línea, pedidos. 

ACTIVIDADES 

Se encuentra en oficina un ingeniero en gestión empresarial para que diseñe la 

página, la cual estará ubicada en el siguiente link: Ferre PAT-MAR. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Clientes satisfechos con sus pedidos y compras a través del uso del correo 

electrónico. 
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Facebook: Creación e implementación de una cuenta de Facebook para la 

ferretería PAT-MAR, con el objetivo de establecer una comunicación más directa 

con el cliente. 

Propuesta de Solución (Facebook): 

La empresa ferretera no presentaba un correcto uso de los medios de comunicación 

existentes, entre los cuales se encuentra el internet, la cual es una herramienta de 

trabajo que brinda a toda organización una facilidad de comunicación entre la 

empresa y sus clientes. Ya que a través de este medio tecnológico se pueden 

realizar consultas y hasta efectuar compras en línea, por lo cual se implementó el 

desarrollo de una cuenta en Facebook, con el propósito de abrir un nuevo canal de 

comunicación para los clientes. 

META: 

Incrementar en un 40% la cartera de clientes. 

ESTRATEGIA: 

Se llevó a cabo las publicaciones a través de la página de Facebook, dando a 

conocer los descuentos y promociones. 

POLÍTICA: 

Actualizar semanalmente la página, y cada vez que lo amerite. 

TÁCTICA: 

Informar a los clientes acerca de la página de Facebook, con solo escanear un 

código QR que se encontrara en el establecimiento y las transacciones que pueden 

realizar en línea, pedidos, etc. 
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ACTIVIDADES: 

Contratar a Ingeniero en gestión empresarial para que diseñe la página, la cual 

estará ubicada en el siguiente link: Ferre PAT-MAR. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Clientes satisfechos con sus pedidos y compras a través del uso de la página de 

Facebook. 

 

Implementación de Cuentas: Correo Corporativo y Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Correo Corporativo PAT-MAR   
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II. Conclusiones 

La finalidad del presente estudio de investigación fue lograr, demostrar el impacto 

que tenía una campaña de marketing digital (en línea) correctamente diseñada en 

la aceleración del crecimiento de una empresa de reciente creación, posicionando 

la marca y captando nuevos clientes, haciendo uso de herramientas como las 

medios de comunicación tecnológicos y redes sociales, la mercadotecnia digital  se 

encargó de iniciar con la promoción de sus cursos a través de Facebook (cuenta 

oficial) y Correo Corporativo (con listas de difusión).  

Así mismo se lograron varios puntos para mejora de la microempresa: 

A. Incremento considerable en el número de seguidores de ambas páginas 

(Facebook), así como mensajes por WhatsApp (una de tantas herramientas 

utilizadas, pero ya implementadas por la empresa). 

B. Aumento en la interacción de comentarios con los clientes en las 

publicaciones que se promocionaron, en las cuales los interesados 

solicitaban informes sobre los productos de bricolaje.  

C. Alto crecimiento en la demanda de pedidos, principalmente en materiales 

para construcción, laminas galvanizadas, maderería, vitropiso, etc. y por 

consiguiente incrementa la cartera de clientes. 
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El dinamismo ambiental y el clima de innovación en las entidades 

financieras 
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Resumen 

El propósito de este documento fue determinar la relación entre el clima 

innovador y el dinamismo ambiental tomando como dimensión el comportamiento 

laboral innovador (CLI) y la autoeficacia emprendedora. El clima de innovación es 

una actitud de los empleados de apoyo organizacional y de liderazgo para la 

innovación y el reconocimiento por la creación de nuevas ideas (DeMircioglu & 

Berman, 2019; Lee et al., 2014; Popa et al., 2017; Ren y Zhang, 2015). Este estudio 

aplicará la metodología cuantitativa sobre 115 empleados de una empresa 

financiera enfocada a créditos para  PYMES. Implicaciones prácticas: esta 

investigación demostrará que las empresas que enfrentan cambios dinámicos 

pueden afrontarlos mediante el fomento del clima innovador. Como implicancias 

practicas esta investigación demostrara que las empresas del sector financiero 

pueden incrementar las capacidades dinámicas al logro de sus objetivos a través 

del enfoque del clima de innovación en sus procesos a manera de respuesta ante 

los cambios que genera el mercado afianzando de esta manera su competitividad 
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sirviendo de modelo a otros emprendedores en la motivación para aplicar la 

innovación en sus procesos. 

Abstrac 

The purpose of this document was to determine the relationship between the 

innovative climate and environmental dynamism taking innovative work behavior 

(ILC) and entrepreneurial self-efficacy as dimensions. Innovation climate is an 

employee attitude of organizational and leadership support for innovation and 

recognition for the creation of new ideas (DeMircioglu & Berman, 2019; Lee et al., 

2014; Popa et al., 2017; Ren and Zhang, 2015). This study will apply the quantitative 

methodology to 150 employees of a packaging manufacturing company. Practical 

implications: This research will demonstrate that companies facing dynamic changes 

can cope with them by fostering innovative climate. As practical implications, this 

research will demonstrate that companies in the financial sector can increase 

dynamic capabilities to achieve their objectives through the focus on the innovation 

climate in their processes as a response to the changes generated by the market, 

thus strengthening their competitiveness. serving as a model for other entrepreneurs 

in motivating them to apply innovation in their processes. 
 

 

Palabras clave 

Innovative climate, Environmental dynamism. Entrepreneurial self-efficacy 
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I. Introducción 

Una amplia investigación demuestra la importancia del clima de innovación 

para alentar a las personas a pensar de manera diferente y, por lo tanto, mejorar 

sus comportamientos innovadores (Zhang et al., 2018; Waheed et al., 2019).La 

creatividad y la innovación son habilidades vitales que deben tener las empresas 

como respuesta a situaciones inciertas (Ratten, 2020). El comportamiento laboral 

innovador (ICLI) se refiere a la generación e implementación de nuevas ideas en el 

trabajo (Escriba-Carda et al., 2017) y es considerado un factor importante para la 

supervivencia empresarial (Pieterse et al., 2010), mantener los beneficios (Yuan y 

Woodman, 2010) y la competitividad (Shanker et al., 2017) reflejándose en el 

desarrollo de nuevos productos, servicios y procedimientos organizativos, la eficacia 

de los empleados y de la empresa (Janssen et al., 2004).El papel prominente que 

juega CLI en el campo laboral ha llevado a los investigadores a examinar sus 

asociaciones positivas con varios factores como el clima laboral (Huang et al., 2022; 

Hammond et al., 2011). Las respuestas de los empleados al cambio han sido 

debatidas por teorías e investigaciones sobre rasgos (Bateman y Crant, 1993; 

Mubarak et al., 2021), comportamiento (Åmo y Kolvereid, 2005; Parker et al., 2010) 

y gestión del cambio (Caldwell y Liu, 2011; Caldwell, 2013). Por lo tanto, las 

organizaciones generalmente identifican formas de promover la innovación 

enfatizando la autonomía laboral (Mankins y Garton, 2017); se ha demostrado que 
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actúan como una fuerza impulsora para IWB (Oldham y Cummings, 1996; Shipton 

et al., 2016). Recientemente, algunos estudios han tratado de comprender cómo el 

dinamismo ambiental da forma al comportamiento humano en las organizaciones 

(Surty y Scheepers, 2020; Lin, 2021). Surty y Scheepers (2020) encontraron que el 

dinamismo ambiental tiene un ligero efecto de fortalecimiento significativo en la 

relación en la respuesta de los empleados al cambio. Lin (2021) La proactividad de 

los empleados, definida como la acción autoiniciativa y orientada al cambio de los 

empleados en las organizaciones (Parker et al., 2010; Grant y Ashford, 2008), se ha 

identificado como un impulsor potencial de la innovación en el lugar de trabajo (Lee 

et al., 2019) . El trabajo innovador en las pymes manufactureras depende 

principalmente de los empleados en los equipos técnicos (Hervas-Oliver et al., 

2021)Loa empleados son quienes tienen conocimiento de las ineficiencias del 

proceso permitiéndoles identificar áreas de desarrollo y realizar un comportamiento 

innovador en el trabajo (Unsworth y Parker, 2003). La innovación también puede ser 

vista como una novedad. En esta aproximación al concepto de innovación no es 

imprescindible la existencia absolutamente objetiva de la misma. Por otro lado, es 

crucial que las partes interesadas perciban la innovación como cualitativamente 

nueva. Es suficiente si obtiene el estatus de una innovación nueva percibida 

intersubjetivamente, por ejemplo, por un entorno profesional específico. Así 

describe Philip Kotler el fenómeno: La innovación se refiere a cualquier bien, servicio 
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o idea que alguien percibe como nuevo (Lin, 2021) La innovación es una actividad 

multidimensional que conduce a la creación, prueba y luego implementación de 

nuevas soluciones que permitan lograr una ventaja competitiva en relación con el 

entorno entendido en un sentido amplio. En la variante mínima, las actividades 

innovadoras deberían garantizar la supervivencia de la organización, incluida la 

superación de las barreras estructurales y las barreras de la agencia, en un entorno 

en constante cambio (Surty & Scheepers 2020) Pero, la improvisación de la 

empresa se reduce al comportamiento de improvisación de los empleados (Sun et 

al., 2019) para lidiar con la incertidumbre ambiental y los problemas emergentes. 

Las investigaciones han demostrado que la improvisación es una capacidad 

importante de las empresas para hacer frente a cambios rápidos y obtener 

oportunidades inesperadas en un entorno complejo y volátil (Hu et al., 2018; 

Jackson & Philip, 2010). La literatura existente ha confirmado el resultado positivo 

de los comportamientos de improvisación, como el desempeño innovador individual 

u organizacional (Ruan et al., 2015), el desempeño en la toma de decisiones en 

equipo, el desempeño empresarial. orientación (Li & Jiao, 2014), ventaja competitiva 

(Wang et al., 2017; Yu et al., 2018) y desempeño corporativo (Wang et al., 2016). 

Sin embargo, se ha trabajado poco para evaluar los factores del entorno 

organizacional, que influyen en el comportamiento de improvisación de los 

empleados (Ma et al., 2021; Ruan et al., 2015). La autoeficacia creativa se refiere a 



 

3554 
 

la creencia del individuo en su capacidad para producir resultados creativos (Tierney 

& Farmer, 2002). Es una variable importante que afecta el comportamiento de 

innovación de improvisación de los empleados y también el resultado de la 

evaluación de los empleados de su capacidad para llevar a cabo la improvisación. 

Ayuda a los empleados a afrontar activamente las dificultades, los riesgos y las 

incertidumbres que se encuentran en el proceso de innovación, motivándolos a 

generar e implementar ideas innovadoras (Malik et al., 2015), juega un papel 

importante en la regulación de la percepción del individuo (Yang y Zhang, 2012). A 

medida que una organización busca tener éxito en un entorno ambiguo y 

competitivo, los comportamientos empresariales son cruciales para respaldar la 

inventiva, la adaptación y la innovación (Anderson et al., 2019; Li et al., 2020; 

Pidduck et al., 2021). García-Vidal et al. (2019) afirmaron que las organizaciones 

que quieren tener éxito en el entorno empresarial actual que cambia rápidamente 

no pueden confiar en teorías de gestión obsoletas y que el liderazgo efectivo es uno 

de los principales impulsores de un cambio efectivo. Existe amplia evidencia de que 

los líderes pueden influir en los resultados de los empleados de manera significativa 

(Althnayan et al., 2022; Bajaba et al., 2021, 2022a; Basahal et al., 2022; Fuller et 

al., 2022). Además, existe un apoyo creciente a la idea de que el comportamiento 

innovador de los empleados es lo que impulsa la innovación continua (Zhang & 

Yang, 2020). En consecuencia, la investigación sobre el comportamiento innovador 
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de los empleados se ha generalizado en los últimos años Akbari et al., 2021; Bagheri 

et al., 2020) Todo emprendedor mantiene una limitación tal como lo afirmó Claudino 

et al., (2017), afirmó que los principales factores de fomento fueron el apoyo a la 

gestión y la planificación de las acciones necesarias para la implementación de 

acciones orientada a la innovación empresarial. Los principales factores limitantes 

fueron la ausencia de personal calificado, el miedo a las consecuencias de la 

innovación y el conformismo de los empresarios y empleados, por lo antes 

mencionado es necesario evaluar la relación del clima de innovación en un 

emprendimiento y su relación con el dinamismo ambiental a manea de responder al 

ambiente competitivo. 

II. Metodología 

La investigación es un diseño no experimental cuantitativo de enfoque 

transversal descriptivo, puesto que la variable se dará en estado natural y la 

recolección de datos se dará en un tiempo definido para indagar la incidencia de las 

modalidades o niveles de una o más variables en una población (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). Para la presente investigación se utilizó la técnica de 

la encuesta. Este estudio realiza una encuesta dirigida al personal de que labora en 

las pymes manufactureras de bebidas de Lima con más de 50 trabajadores. Este 

estudio utiliza la escala de Likert de cinco puntos para medir todas las variables; en 

la escala, uno representa totalmente en desacuerdo y cinco representa totalmente 
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de acuerdo. La medida del dinamismo ambiental refleja las evaluaciones subjetivas 

de los empleados sobre el cambio del mercado (Mitchell et al., 2021). Esta variable 

se mide mediante una escala de cinco ítems desarrollada por Jansen et al. (2009). 

Las dimensiones de Clima innovador también se encontrarán medidos en base a 

las preguntas realizadas enfocadas en sus dimensiones correspondientes. 

Posteriormente se tabularán las respuestas y se procesarán mediante el SPSS para 

luego obtener los resultados 

III. Resultados 

Para  poder procesar los datos  se realizó previamente la medición de la 

confiabilidad de las preguntas plasmadas en el cuestionario previamente validado 

por expertos, obteniendo como resultado un Alfa de Cronbach de 0.868 por lo que 

se determinó que las preguntas del instrumento cumplen con la fiabilidad necesaria. 

Figura 1 

Medición del Alfa de Cronbach 

 

H1: Existe una relación positiva entre el clima de innovación y las 

capacidades dinámicas 
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La relación clima de innovación y capacidades dinámicas obtuvo una 

correlación de 0.611 lo cual nos indica que existe una correlación positiva media 

entre ambas variables. 

Tabla 1 

Medición del nivel de correlación entre Clima de innovación y capacidades 

dinámicas 

V1 V2 

V1 Correlación de Pearson 1 ,611** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 156 156 

V2 Correlación de Pearson ,611** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 156 156 

 

La correlación entre la autoeficacia creativa y las capacidades dinámicas 

obtuvo una correlación de .348  lo cual determina que existe una correlación positiva 

débil. 
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H2: Existe una relación positiva entre la autoeficacia creativa y las 

capacidades dinámicas 

 

Tabla 2 

Medición del nivel de correlación entre autoeficacia creativa y capacidades 

dinámicas 

D2V2 V1 

D1V2 Correlación de Pearson 1 ,348** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 156 156 

V1 Correlación de Pearson ,348** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 156 156 

 

H3: Existe una relación positiva entre el enfoque de invención y las 

capacidades dinámicas 

 

Con respecto a la correlación entre el enfoque de invención y capacidades 

dinámicas se obtuvo un resultado de 0.343 lo que denota que existe una correlación 

positiva débil 
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Tabla 3 

Medición del nivel de correlación entre enfoque en la invención y capacidades 

dinámicas 

D3V2 V1 

D3V2 Correlación de Pearson 1 ,343** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 156 156 

V1 Correlación de Pearson ,343** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 156 156 

 

 

 

 

H4: Existe una relación positiva entre el comportamiento innovador y 

las capacidades dinámicas 

La medición de la correlación entre comportamiento innovador y capacidades 

dinámicas genero un resultado de 0.589 lo cual denota una correlación positiva 

media 
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Tabla 4 

Medición del nivel de correlación entre comportamiento innovador y 

capacidades dinámicas 

D4V2 V1 

D4V2 Correlación de Pearson 1 ,589** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 156 156 

V1 Correlación de Pearson ,589** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 156 156 

 

 

IV. Conclusiones 

La relación entre el clima de innovación y las capacidades dinámicas 

mantiene una constante positiva en diferentes niveles en la presente 

investigación el nivel alcanzado considerando las dimensiones elegidas fue 

el de un nivel medio esto concuerda con lo afirmado por Surty y Scheepers 

(2020) quieres determinaron que el dinamismo ambiental tiene un ligero 

efecto de fortalecimiento significativo en la relación en la respuesta de los 

empleados al cambio. 
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En cuanto al nivel de autoeficacia creativa y las capacidades dinámicas la 

relación entre ellas existe en un nivel débil por lo que en el presente sector 

financiero enfocado a PYMES los cambios  improvisados no son enfocados 

directamente a las capacidades dinámicas concordando con Sun et al.,( 

2019) quienes afirmaron que la improvisación de la empresa se reduce al 

comportamiento de improvisación de los empleados para lidiar con la 

incertidumbre ambiental y los problemas emergentes. Las investigaciones 

han demostrado que la improvisación es una capacidad importante de las 

empresas para hacer frente a cambios rápidos y obtener oportunidades 

inesperadas en un entorno complejo y volátil (Hu et al., 2018; Jackson & 

Philip, 2010). De la misma manera el enfoque innovador tanto como el 

comportamiento innovador han presentado una relación  en un nivel medio a  

débil en lo que respecta a la relación que mantienen con las capacidades 

dinámicas, esto concuerda con lo establecido por Claudino et al. (2017) quien 

mencionó que los principales factores limitantes fueron la ausencia de 

personal calificado, el miedo a las consecuencias de la innovación y el 

conformismo de los empresarios y empleados, por lo antes mencionado es 

necesario evaluar la relación del clima de innovación en un emprendimiento 

y su relación con el dinamismo ambiental a manea de responder al ambiente 

competitivo. 
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Resumen  

Numerosas investigaciones intentan establecer nuevos y más efectivos métodos de 

prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, ya que continúa siendo 

una de las neoplasias malignas más frecuentes en Cuba y el mundo. El presente 

trabajo tiene como objetivo diseñar juegos recreativos para mujeres que padecen 

cáncer de mama tributando así al mejoramiento de su calidad de vida. En aras de 

dar cumplimiento al objetivo, se emplearon métodos teóricos (analítico, sintético y 

revisión documental), empíricos (observación y entrevistas) y estadísticos 

matemáticos. Como resultado se ofrecen juegos recreativos en correspondencia 

con su patología los cuales permitirán la reincorporación de estas mujeres 

mastectomizadas al entorno social. Los fundamentos teóricos analizados 

permitieron determinar y adaptar los juegos recreativos para favorecer la 

reincorporación al entorno social y su rehabilitación integral. 
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Palabras claves: cáncer de mama; juegos recreativos; mujeres mastectomizadas, 

calidad de vida. 

 

Abstract 

Numerous investigations try to establish new and more effective methods of 

prevention, diagnosis and treatment of the mamma cancer, since it continues being 

one of the most frequent wicked neoplasias in Cuba and the world. The present work 

has as objective to design recreational games for women that suffer mamma cancer 

paying this way to the improvement of its quality of life. For the sake of giving 

execution to the objective, theoretical methods were used (analytic, synthetic and 

documental revision), empiric (observation and interviews) and statistical 

mathematical. As a result they offer recreational games in correspondence with their 

pathology which will allow the reincorporation from these women mastectomizadas 

to the social environment. The analyzed theoretical foundations allowed to 

determine and to adapt the recreational games to favor the reincorporation to the 

social environment and their integral rehabilitation. 

Passwords: mamma cancer; recreational games; women mastectomizadas, quality 

of life. 

Introducción  

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente y la causa más común de 

muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial. La carga de enfermedad que 

representa el cáncer de mama es desproporcionadamente mayor en los países en 

vías de desarrollo, donde la mayoría de las muertes por cáncer de mama ocurren 

prematuramente, en mujeres menores de 70 años.  
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El cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer más común en las mujeres de la 

Región de las Américas: más de 462.000 mujeres fueron diagnosticadas y 

aproximadamente 100.000 mujeres mueren por cáncer de mama cada año. 

(Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2020).  

En Cuba durante el 2020 unas tres mil 887 personas fueron diagnosticadas con el 

padecimiento, lo que representa una tasa de 39,6 y mil 714 fallecieron. Es 

considerado la segunda causa de muerte, y en específico, el cáncer de mama ocupa 

el primer lugar en incidencia. Según la Doctora Maria Caridad Rubio, Jefa de la 

Sección del Programa de Control del Cáncer del MINSAP, en 2018 se registraron 

3748 pacientes con esta dolencia y se espera que para el 2030 el número de 

pacientes ascienda a más de 52 000. (Ministerio de Salud Pública [MINSAP], 2019). 

El cáncer de mama conlleva cambios físicos (como la mastectomía, cicatrices, 

pérdida de energía), pero también sociales y emocionales; según otros autores que 

han trabajado esta temática como (Ayala y Sepulpeda-Carrilo, 2017; Miaja, Platas 

y Martinez-Canon, 2017; Lovelace, McDaniel, y Golden 2019, Everaars et al. 2021) 

plantean que son frecuentes los sentimientos de angustia y ansiedad, e incluso 

depresión, además de inseguridad e insatisfacción con respecto al propio cuerpo 

(Molano y Varela, 2016; Valderrama y Sánchez, 2018; Salibasic y Delibegovic, 

2018; Altuve, 2020). 

 El cáncer de mama es una de las enfermedades crónicas no transmisibles y las 

repercusiones en todos los niveles (físico, psicológico y social) que tiene la 

enfermedad obligan a plantear el abordaje de la misma desde una perspectiva 

interdisciplinaria, abarcando no solo el momento del diagnóstico o el manejo de los 

tratamientos, sino también después de los mismos, cuando la persona tiene que 

afrontar de nuevo su cotidianeidad. (American Cáncer Society, 2017) 

http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2226-40002022000200219#B27
http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2226-40002022000200219#B27
http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2226-40002022000200219#B26
http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2226-40002022000200219#B12
http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2226-40002022000200219#B29
http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2226-40002022000200219#B35
http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2226-40002022000200219#B2
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Los autores de este trabajo concuerdan con (Everaars et al. 2021) ya que es 

importante tener presente que la mama de la mujer es primordialmente un órgano 

estético para sí misma antes que para los demás. Por lo tanto, simboliza femineidad, 

belleza y para muchas mujeres significa sensualidad. Por esto, el médico debe ser 

consciente del estigma social que dicho individuo sufre y de los efectos potenciales 

que esta marca tiene sobre sus relaciones, su vida laboral y la sensibilidad misma 

del paciente.  

Las personas suelen asociar la enfermedad neoplásica, quizás más que cualquier 

otra enfermedad grave, con el temor a la muerte, la lesión corporal, la pérdida de la 

autonomía, recidivas, desamparo, pérdidas de capacidad, valor social, atractivo 

físico, autoestima, independencia económica, posibilidad de desempeñar su 

anterior papel en la sociedad y de la respuesta social. Estos son factores que 

conducen a una reducción de las fuentes positivas de la calidad de vida y a un 

notable incremento de la ansiedad, la incertidumbre ante el futuro y otros estados 

de malestar (Vargas et al. 2021).  

Se señala que los problemas psicológicos que presentan las pacientes se asocian 

fundamentalmente a dos grandes aspectos: a) el referente a cómo afrontar el 

diagnóstico y la enfermedad en sí sin desfallecer, para poder tomar las decisiones 

más acertadas, y b) como aceptar la nueva imagen corporal tras la extirpación del 

seno (mastectomía), que aún se sigue realizando, a pesar de los avances en el 

tratamiento de la enfermedad, y que da al traste con las pretensiones de sentirse 

atractivas ante sí mismas y ante los demás (García y Domínguez, 2010).   

Por ello, es que se hace necesario que las personas con cáncer también deben 

tener la posibilidad de acceder a los beneficios que brinda la medicación. El ejercicio 

no sólo es prevención, sino tratamiento. El deporte ayuda a la reconciliación con el 

propio cuerpo y es el mejor tratamiento de la astenia tumoral. Además, produce que 

http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2226-40002022000200219#B12
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el enfermo tenga que confiar en su propio cuerpo, reencuentre sensaciones 

diferentes al dolor, lo pase bien, venza el cansancio, aumente la funcionalidad y la 

capacidad cardiorrespiratoria, y mejore su sistema inmunitario. Si se trata de un 

paciente con un caso avanzado de cáncer y con un estado de salud más 

deteriorado, es suficiente con salir a la calle a pasear.  (Delelisi, 2014) 

La recreación y las actividades de ocio juegan un papel importante en su día a día, 

es vista como una puerta de escape a sus pensamientos, sentimientos y temores, 

como se mencionó anteriormente es una forma de distracción, en la cual los seres 

humanos se olvidan por un momento de sus problemas, ayudando a mantener una 

salud intelectual, teniendo en cuenta que el bienestar humano no solo se aprecia la 

parte fisiológica, sino también la mental, social y espiritual (Moros, 2010).   

Las áreas recreativas son fundamentales en la calidad de vida de las personas, 

promueven la cohesión social, generan espacios de encuentro, deporte y 

entretenimiento, lo que implica un impacto positivo en la salud de las personas. 

Las actividades físicas, el deporte y la recreación han adquirido un valor social y 

educativo tanto desde el punto de vista individual como colectivo, teniendo cada vez 

más claros los beneficios que representan para el mejoramiento de todos, 

considerando que no son un lujo sino una necesidad que se ha extendido por todo 

el mundo para evitar enfermedades, mejorar la salud integral, desarrollar las 

capacidades físicas, propiciar los valores morales, unir a las comunidades y 

favorecer la calidad de vida de los seres humanos. 

Sin dudas el papel que juegan las actividades lúdicas en la atención a pacientes con 

cáncer, es cada vez más importante. Algunos programas a nivel mundial realizan 

actividades lúdicas durante la quimioterapia, para brindar apoyo al paciente en ese 

momento crítico. Entre estas es posible mencionar: 
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Excursiones 

Salidas (cine, museo, teatro) 

Cenas 

Turismo 

Juegos recreativos  

Un juego es una actividad recreativa donde intervienen uno o más participantes, su 

principal función es proporcionar diversión y entretenimiento. Los mismos pueden 

cumplir con un rol educativo, ayudar al estímulo mental y físico, y contribuir al 

desarrollo de las habilidades prácticas y psicológicas. (Jarque et al, 2022) 

El juego es una estimulación necesaria para las personas desde que nacen, para 

poder crecer y evolucionar. Es el instrumento del cual se sirve para adaptarse, 

vivenciar la realidad, adquirir conocimientos y establecer vínculos. En el nivel inicial 

es un lazo entre la realidad y la fantasía (Calderón, 2021) 

En el proceso de investigación, se contó con revisión de trabajos dirigidos a los 

juegos, de diferentes autores como Beltrán & Soto, (2017); Londoño & Rojas (2021); 

Olivares, et al. (2022), Hernández et al. (2020) en sus estudios se centraron en la 

aplicación de juegos para favorecer el trabajo con diferentes edades, pero no 

muestran antecedentes de haber sido utilizado en la temática relacionada con los 

juegos recreativos para mujeres mastectomizadas. 

 

Este trabajo propone demostrar que con iniciativas, creatividad y mediante la 

aplicación de juegos recreativos, se puede influir en el desarrollo deportivo 

recreativo mentalmente saludable, aumentar los niveles de participación, 

perfeccionamiento y diversificación de las actividades físicas deportivas y 
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recreativas, contribuyendo a elevar la formación cultural integral y la calidad de vida 

de estas mujeres. 

Se pudo verificar que la problemática abordada esta propiciada fundamentalmente 

por la ausencia de una buena planificación de actividades recreativas para estas 

mujeres, insuficiente vinculación de las actividades físicas deportivas y recreativas 

que se ofertan en el combinado deportivo con la rehabilitación de las mujeres 

operadas con cáncer de mama por lo que no se tienen en cuenta sus gustos y 

preferencias. 

 

Objetivo General 

Teniendo en cuenta todo lo anterior se plantea como objetivo:   diseñar juegos 

recreativos para mejorar la calidad de vida de las mujeres mastectomizadas del 

Consejo Popular Heredia. 

MATERIALES Y MÉTODOS   

Para el desarrollo de la investigación se seleccionó el Consejo Popular Heredia de 

Santiago de Cuba con una población de 3100 habitantes de ellos: 500 niños, 700 

jóvenes, 900 adultos y 1000 adultos mayores. Se tuvo en cuenta la población adulta 

en la cual se pudo precisar la cifra de 500 personas del sexo femenino y 400 del 

sexo masculino. De las 500 mujeres se seleccionó una muestra de manera 

intencional de 14 mujeres que son las que están operadas con radicales de seno, 

lo que representa un 2.8 %, sus edades oscilan entre 45 y 58 años de edad. De la 

muestra escogida cuatro de ellas tienen nivel de escolaridad medio (Secundaria 

Básica) y 10 son universitarias. Entre sus profesiones están: económicas, 

profesoras, médicas y dependientas. 



 

3578 
 

Los métodos empleados para dar cumplimiento a las actividades planteadas en la 

investigación determinada fueron: 

Teóricos:  

Analítico-sintético: se utiliza este método para recopilar información actualizada 

relacionada a las mujeres adultas mastectomizadas, lo que se refleja en las 

referencias bibliográficas de la investigación.   

Revisión documental: comprende la revisión de documentos relacionados con la 

muestra objeto de estudio que permite obtener datos para la dispensarización de 

las mujeres mastectomizadas del consejo popular Heredia. Para ello, se toman en 

cuenta los programas y orientaciones metodológicas a través de los cuales se 

realiza el análisis para la posible aplicación de los juegos recreativos.  

Empíricos:   

Observación: esta permite diagnosticar el estado actual de participación de las 

mujeres mastectomizadas y su manifestación durante las actividades planificadas 

en la comunidad. Además, mediante este se puede valorar la influencia de los 

juegos recreativos para favorecer calidad de vida de las mujeres mastectomizadas.  

Entrevista: aplicada a las mujeres mastectomizadas para conocer su criterio con 

relación a la atención recibida por el binomio médico de familia-combinado 

deportivo, las actividades que se les ofertan y cuáles incrementarían.  

Magnitud, estructura y contenido de tiempo libre: 

De la muestra escogida el 100 % trabaja por lo tanto cuenta con un horario libre de 

lunes a viernes a partir de las 5:00 pm y los fines de semana todo el día. Se escogió 

realizar la programación de los juegos recreativos el sábado a las 9:00 am. 
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Características del medio físico y geográfico 

El área a utilizar es el parque La Alameda de 400 metros ubicado frente a varios 

lugares comerciales, también tiene un gimnasio bio saludable y una cancha. Cuenta 

con algunos bancos, está totalmente pavimentado, de la parte trasera se encuentra 

el parque del malecón cuenta con una cafetería flotante dentro del mismo parque, 

los arboles brindan mucha sombra y una brisa exquisita por lo que se convierte en 

un sitio perfecto para actividades recreativas. 

Discusión de los resultados 

A continuación, se detallarán los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial 

aplicado con el objetivo de caracterizar la situación actual concerniente a las 

mujeres mastectomizadas incluidas en este estudio. Esta investigación se convierte 

en un punto de partida para la aplicación de juegos recreativos, en función de 

mejorar la calidad de vida de las mismas. 

Observación: mediante este método se pudo corroborar que las mujeres 

mastectomizadas han carecido de sistematicidad en actividades desde el punto de 

vista físico y recreativo para reducir los efectos en la etapa de recuperación y 

rehabilitación, ya que la mayoría de las acciones que han recibido han sido 

preferentemente de carácter médico.   

Teniendo en cuenta la guía de observación elaborada, se pudo determinar que el 

personal para realizar actividades físicas o recreativas postoperatoria no trabaja en 

un binomio cerrado (médico de familia-combinado deportivo), por lo que emerge la 

necesidad de aplicar juegos recreativos para las mujeres mastectomizadas.  

Revisión de documentos: después de consultar una amplia literatura sobre el tema 

y evaluar críticamente los documentos normativos y orientadores de los 
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profesionales que atienden a estas mujeres, se pudo arribar que los documentos 

orientadores que poseen los profesionales que atienden estas mujeres en estudio 

no potencian la actividad física desde los juegos recreativos para mejorar la 

rehabilitación. 

Se revisó la oferta recreativa (de programas recreativos existente) 

El Combinado Deportivo de la comunidad realiza actividades recreativas de 

participación masiva los fines de semanas sin embargo para la realización de esas 

actividades no se tienen en cuenta a las mujeres mastectomizadas de la comunidad.  

Entre las ofertas existentes se encuentran: 

-Béisbol recreativo 

-Fútbol recreativo 

-Juegos de Mesa 

Entrevista realizada a las mujeres mastectomizadas 

Entrevista a mujeres mastectomizadas con el objetivo de conocer su criterio con 

relación a la atención recibida por el binomio médico de familia-combinado deportivo 

y las actividades que se les ofertan en el proceso de rehabilitación física recreativa 

pos quirúrgica: de acuerdo con las respuestas el 100% de las entrevistadas a 

asistido a la consulta prevista de oncología, la generalidad refiere que la información 

recibida por parte del facultativo del área de salud, que previo a la intervención 

quirúrgica estuvo esencialmente relacionada con el diagnóstico, el tratamiento que 

sería aplicado, con la cita prevista para la cirugía y la recomendación de no ingerir 

alimentos antes de la operación. 
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Sobre el período post operatorio las recomendaciones más frecuentes se centraron 

en las contraindicaciones a tomar en cuenta acerca de la fuerza muscular y empleo 

del brazo comprometido en la cirugía. 

Ninguna de las pacientes recibió de parte del facultativo, una explicación de cómo transcurría el 

momento de la recuperación y de qué manera se podía prevenir cualquier alteración 

postoperatoria. Tampoco se hizo referencia en las consultas a la realización de ejercicios físicos, 

juegos o actividades post quirúrgicas que favorecieran la recuperación. 

 

Los beneficios de la actividad física, su incidencia en la rehabilitación fue abordado 

con detenimiento, según el 100% de las interrogadas, vinculada a la consulta de 

oncología de mama. Consideran que los ejercicios físicos, los juegos, los bailes, las 

excursiones pueden contribuir a la recuperación postoperatoria, sobretodo de los 

movimientos de la extremidad comprometida con la cirugía. 

El 90 % afirma que les puede beneficiar en: 

- Alivio del dolor en la primera recuperación de los movimientos del brazo comprometido. 

- Obtener mayor información acerca de su proceso salud-enfermedad 

- Hacerlas sentir más activas 

- Permitirles en poco tiempo volver a realizar algunas tareas domésticas 

- Poder intercambiar con otras pacientes y apoyarse mutuamente. 

El 95% de las encuestadas sugiere que en la aplicación de programas se incluyan 

actividades como juegos recreativos (barajas, parchís, dominó), bailes, excursiones, 

cantos y paseos. 

El 65% considera decisiva la implicación de los familiares más cercanos a la mujer afectada en las 

sesiones de los juegos recreativos. 

Juegos recreativos para las mujeres mastectomizadas 
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La realización de estos juegos por sus características (para el trabajo del tren 

superior) son de fácil comprensión ya que pueden llegar a dominarlo durante una 

sola actividad, además de ser un importante medio para el desarrollo biológico, 

psicológico y social de las mujeres mastectomizadas, también contribuyen a mejorar 

los problemas musculares y articulares que surgen con la operación, aumentar la 

capacidad cardiorrespiratoria, reduce las náuseas y vómitos de la quimioterapia, 

reduce los efectos secundarios de algunas terapias sobre el corazón y la médula 

ósea.  

1. Barajas 

2. Parchís 

3. Dominó  

4. Rueda y derrumba 

5. Lanza y atrapa 

6. Cada vez más abajo 

7. Cesta móvil 

Explicación de los juegos  

Los juegos pasivos como las barajas, parchís y dominó se incluyeron teniendo en 

cuenta los gustos y preferencias de las mujeres mastectomizadas. Los mismos 

implican concentración por lo que las ayudarán a reducir los niveles de stress y 

ansiedad. 

Rueda y derrumba   

Materiales: bolos y pelotas medicinales 

Organización: hileras 
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Explicación: a una distancia de 6m se colocarán unos bolos, las mujeres 

mastectomizadas se colocarán en hileras y rodarán unas pelotas medicinales que 

no sean pesadas para lograr derribar los bolos. Este juego puede ayudar a restaurar 

el movimiento del brazo y el hombro y preservar la flexibilidad. 

Reglas: no se puede lanzar la pelota, no se puede repetir mucho el movimiento para 

evitar lesiones. 

Variante: lo pueden realizar desde la posición de sentadas. 

Lanza y atrapa 

Materiales: pelotas medicinales 

Organización: en parejas 

Explicación: se colocarán en parejas una frente a la otra, una lanza y la otra  atrapa 

la pelota pero lo deben hacer con los brazos extendidos. Este juego les ayudará a 

mantener la movilidad del brazo y del hombro después de los tratamientos de 

radiación. 

Reglas: no se puede lanzar ni atrapar la pelota con los brazos encogidos, la que lo 

haga pierde. 

Variante: lo pueden realizar desde la posición de sentadas para evitar cansarse. 

Cada vez más abajo 

Materiales: pelotas  

Organización: en parejas 
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Explicación: Las parejas se colocarán de pie una frente a la otra. Se irán lanzando 

las pelotas, primero a la altura de la cabeza y sucesivamente irán bajando la altura 

de los lanzamientos hasta llegar a los pies. Este Mejora los problemas musculares 

y articulares que provoca la operación y a fortalecer el brazo. Además de mejorar el 

estado de ánimo, porque comparten experiencias, especialmente en aquéllas recién 

diagnosticadas que ven a mujeres que han pasado por lo mismo y las ven bien, 

activas y haciendo vida normal. 

Reglas: Se debe evitar que la pelota caiga al suelo 

Variante: realizar los lanzamientos con los ojos vendados para buscar mayor 

concentración. 

Cesta móvil 

Materiales: pelotas y aros. 

Organización: en parejas 

Explicación: Se distribuyen todas las participantes por parejas por el terreno de 

juego, una llevará un aro y otra una pelota. Se han de mover por todo el terreno 

lejos de su pareja. A una señal deberán quedarse quietas y la participante que lleva 

la pelota le lanzará al aro desde el lugar de donde se encuentre. El juego se realiza 

con el objetivo de beneficiar al sistema muscular,  

Reglas: No se puede mover del sitio la del aro. No se pueden realizar lanzamientos 

bruscos para evitar lesiones y dolor del lado operado. 

Variante: puede ser que las parejas comiencen el juego primero una frente a la otra 

y luego ir aumentando la distancia.  
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Esta investigación que versa sobre los juegos recreativos para mujeres 

mastectomizadas ha tenido un gran impacto en la comunidad ya que los juegos 

realizados mejoraron su calidad de vida, les ayudaron a olvidar el dolor, reducir el 

impacto de la patología y de los efectos secundarios de la medicación. Además de 

mejorar su salud intelectual y proporcionarle bienestar en toda la esfera psisocial. 

Las actividades recreativas y sociales son de gran importancia ya que ayudan a las 

mujeres mastectomizadas a transformar la tristeza, potenciar su creatividad, sentirse 

útiles, elevar su autoestima, disminuir los síntomas depresivos y la ansiedad, 

disfrutar de nuevos intereses, fomentar las relaciones interpersonales, el bienestar y 

la satisfacción, así como mantener las habilidades cognitivas y psicomotrices.  

 

Conclusiones 

Los fundamentos teóricos analizados permitieron determinar y adaptar los juegos 

para las mujeres con cáncer de mama del Consejo Popular Heredia. 

El diagnóstico inicial arrojó que las mujeres mastectomizadas no realizan ninguna 

actividad recreativa luego de su proceso de operación y recuperación. Los juegos 

recreativos al tener en cuenta los gustos y preferencias de las mujeres 

mastectomizadas elevaron su autoestima, su autoconfianza, su imagen y seguridad 

ante la vida. 
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Resumen: Los cambios vertiginosos vividos en el globo terráqueo como la 

pandemia de Covid-19, posicionan al sector salud como el elemento más preciado 

para el desarrollo histórico de humanidad (Correa, Salgado & Chávez, 2021). 

El velar por la integridad sanitaria es punto focal de los países que constituyen 

sistemas sanitarios holísticos, tal es el caso del sistema sanitario público del Estado 

de Guanajuato en México. El elemento vital que constituye dicho sistema es el 

capital humano. Los profesionales sanitarios cuentan con el cobijó del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud Sección 37 (Sntsa37).  
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Sntsa 37 explora alternativas para generar propuestas que contribuyen al mundo 

laborar y mejorar las políticas públicas integrándose a la internacionalización e 

inserción en temas de relevancia social, como es la próxima década del 

envejecimiento (Casado,2021) difundido por: La Organización Mundial en Salud 

(OMS) en el periodo 2020-2030 (Zarebski,2021).  

Mencionado que, en 2030 una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años 

o más (Garcia,2019). Dicho grupo subido de 1000 millones en 2020 a 1400 millones 

(Zarebski,2021).  

Por lo tanto, en 2050, la población mundial de personas de 60 años o más se habrá 

duplicado 2100 millones (Garcia, 2019). El Estado de Guanajuato no es la 

excepción, de acuerdo con las estadísticas del INEGI en 2020 menciona que el 

índice de envejecimiento aumento a un 41.7% (Ramírez, Cano & Ortiz, 2023).  

381 millones de personas vieron mermada su economía familiar o se mantuvieron 

en la pobreza extrema en 2019, debido a los pagos directos en concepto de sanidad.  

Las Naciones Unidas adoptan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) buscan 

movilizar la acción colectiva en tres dimensiones como son la económica, la social 

y la ambiental, buscando la formulación de políticas mundiales (Gil,2018).  

 El objetivo tercero postula; salud y bienestar para toda la población mundial 

(Sanhueza, Carvajal-Vélez, Mújica, Vidaletti, Victora & Barros,2023).  Mientras que 

el objetivo octavo (Trabajo decente y crecimiento económico) está latente en una 

economía circulante (Murillo & Duk, 2017). 

 Basados en los postulados ya descritos Sntsa 37 crea artesanías sostentables 

como estrategia de afrontamiento basados en la calidad de vida (Verdugo, 
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Schalock, Arias, Gomez &Jordán de Urríes, 2013) y la terapia ocupacional (Blanco, 

& Sam, 2014). 

Con las artesanías se resuelve un problema de las anillas metálicas, México posee 

el primer lugar en consumo de bebidas en latas, en promedio cada habitante 

consumo 145 latas anualmente en promedio las cuales tardan en degradarse 36 

aproximadamente según el estudio efectuado en el Centro Nacional de Medición en 

nuestro país (CENAM). También se buscan una estrategia sostentable para evitar 

el uso de bolsas de polietileno y bolsas reusable (Martínez, Bocanegra &Ortiz, 

2022).  

 La metodología empleada para la presente investigación es tipo mixta, 

retrospectiva y transversal. Para el análisis estadístico se utilizó el IBM SPSS 

versión 22. Teniendo una cooperación internacional por parte de Bernardino Jesús 

Vásquez Fernández, Coordinador del Centro de Investigación Estadística de la 

Universidad Privada Domingo Savio Sede Tarija, Bolivia.  

Entre los principales hallazgos se encuentra la reducción de la huella de carbono de 

12.9 personas con una sola bolsa reusable de 62 cm de largo por 42 cm de ancho, 

al ser transformadas en artesanías sostentable se logra degradar 1,589 anillas de 

latas metálicas. Tejidas en técnicas de crochet y con hilo de polímetros usados en 

la industria de la construcción la cual aporta resistencia soportando 36 kilogramos 

de peso. 

 Generando una Metamorfosis social colectiva cumpliendo así el objetivo octavo de 

los ODS (Trabajo decente y crecimiento económico) y el objetivo tercero (salud y 

bienestar) además de engendrar una terapia ocupacional, cuidado del medio 

ambiente los artesanos principales son los adultos mayores al sur del bajío 

mexicano.  
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Con ello buscamos el camino hacia una política pública exitosa que se preocupe 

por un bienestar social integral. Envueltos en una economía circulante.   

Sntsa 37 se posiciona como un sindicato transformacional generador de progreso 

en el ámbito local, regional, estatal, nacional e internacional haciendo artesanías 

sostentables del corazón del bajío hacia el mundo entero. 

 Conceptos clave: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud 

Sección 37 (Sntsa 37), Década del envejecimiento, Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), Terapia Ocupacional, Artesanías sostentables.  

Summary: The dizzying changes experienced on the globe, such as the Covid-19 

pandemic, position the health sector as the most precious element for the historical 

development of humanity. 

 Ensuring health integrity is a focal point of countries that constitute holistic health 

systems, such is the case of the public health system of the State of Guanajuato in 

Mexico. 

The vital element that constitutes this system is human capital. Health professionals 

have the protection of the National Union of Workers of the Secretary of Health 

Section 37 (Sntsa37). 

Sntsa 37 explores alternatives to generate proposals that contribute to the world's 

work and improve public policies by integrating internationalization and insertion into 

issues of social relevance, such as the next decade of aging (Casado, 2021) 
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disseminated by: The World Health Organization ( WHO) in the period 2020-2030 

(Zarebski, 2021). 

Mentioned that, in 2030, one in six people in the world will be 60 years old or older 

(Garcia,2019). This group increased from 1,000 million in 2020 to 1,400 million 

(Zarebski, 2021). 

Mentioned that, in 2030, one in six people in the world will be 60 years old or older 

(Garcia,2019). This group increased from 1,000 million in 2020 to 1,400 million 

(Zarebski, 2021). 

Therefore, by 2050, the world population of people aged 60 and over will have 

doubled to 2.1 billion (Garcia, 2019). The State of Guanajuato is no exception, 

according to INEGI statistics in 2020, it mentions that the aging index increased to 

41.7% (Ramírez, Cano & Ortiz, 2023). 

381 million people saw their family finances reduced or remained in extreme poverty 

in 2019, due to direct payments for healthcare. The United Nations adopts the 

Sustainable Development Goals (SDGs) seeking to mobilize collective action in 

three dimensions such as economic, social and environmental, seeking the 

formulation of global policies (Gil,2018). 

 The third objective postulates; health and well-being for the entire world population 

(Sanhueza, Carvajal-Vélez, Mújica, Vidaletti, Victora & Barros,2023). While the 
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eighth objective (Decent work and economic growth) is latent in a circulating 

economy (Murillo & Duk, 2017). 

Based on the postulates already described, Sntsa 37 creates sustainable crafts as 

a coping strategy based on quality of life (Verdugo, Schalock, Arias, Gomez &Jordán 

de Urríes, 2013) and occupational therapy (Blanco, & Sam, 2014). 

With crafts, a problem with metal rings is solved. Mexico has the first place in the 

consumption of beverages in cans. On average, each inhabitant consumes 145 cans 

annually on average, which take approximately 36 to degrade according to the study 

carried out at the National Center for Measurement in our country (CENAM). A 

sustainable strategy is also being sought to avoid the use of polyethylene bags and 

reusable bags (Martínez, Bocanegra &Ortiz, 2022). 

   The methodology used for this research is mixed, retrospective and transversal. 

For the statistical analysis, IBM SPSS version 22 was used. With international 

cooperation from Bernardino Jesús Vásquez Fernández, Coordinator of the 

Statistical Research Center of the Domingo Savio Private University, Tarija, Bolivia. 

Among the main findings is the reduction of the carbon footprint of 12.9 people with 

a single reusable bag measuring 62 cm long by 42 cm wide; when transformed into 

sustainable crafts, 1,589 metal can rings were degraded. Woven using crochet 

techniques and with polymer thread used in the construction industry, which provides 

resistance, supporting 36 kilograms of weight. 
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 Generating a collective social Metamorphosis, thus fulfilling the eighth objective of 

the SDGs (Decent work and economic growth) and the third objective (health and 

well-being) in addition to generating occupational therapy, care for the environment, 

the main artisans are the elderly in the south of the Mexican shoal. 

With this we seek the path towards a successful public policy that is concerned with 

comprehensive social well-being. Wrapped in a circulating economy. 

Sntsa 37 positions itself as a transformational union that generates progress at the 

local, regional, state, national and international level, making sustainable crafts from 

the heart of the shoal to the entire world. 

 Key concepts: National Union of Workers of the Secretary of Health Section 37 

(Sntsa 37), Decade of Aging, Sustainable Development Goals (SDG), Occupational 

Therapy, Sustainable Crafts. 

I.-Introducción. Los cambios vertiginosos vividos en el globo terráqueo como la 

pandemia de Covid-19, posicionan al sector salud (Smith, 2013). Como el elemento 

más preciado para el desarrollo histórico de humanidad (Correa, Salgado & Chávez, 

2021). 

La presente investigación integra diferentes enfoques como eje vinculador entre los 

cuales se encuentran: la salud, los sindicatos, la década del envejecimiento, en el 

objetivo tercero y octavo, la calidad de vida, terapia ocupacional y artesanías 

sostentables. 
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1.1. Sistema de sanitario.  El velar por la integridad sanitaria es punto focal de los 

países que constituyen sistemas sanitarios holísticos (Ramírez, Vázquez 

Fernández, García & Vázquez, 2020). Tal es el caso del sistema sanitario 

público del Estado de Guanajuato en México. El elemento vital que constituye 

dicho sistema es el capital humano, no se puede conceptualizar sin los 

sindicatos. 

1.2. Sindicalismo Mexicano. Es imposible concebir a la sociedad sin los 

sindicatos, ya que son espacios de representatividad voluntaria y 

democrática de los trabajadores para la negociación colectiva y la 

bilateralidad (Leal, & Woldenberg, 1976).  En México las organizaciones 

sindicales tuvieron su primera experiencia de globalización neoliberal con la 

firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (López,2006). En 

la pandemia de Covid-19 los trabajadores sanitarios se mantuvieron en la 

primera línea de combate ante tal reto los respaldó en cada segundo el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud (Sntsa). El 

Estado de Guanajuato, México obtuvo uno de los primeros lugares en 

contagios a nivel nacional. Velando por la integridad del profesional sanitario 

siempre presente se encontró el: Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Secretaria de Salud Sección 37 (Sntsa 37) 

1.2.1 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud Sección 37 

Guanajuato, México (Sntsa 37). Los cambios en el mundo del trabajo exigen 

una mayor democratización al sindicato (Leal & Woldenberg,1976), demandan 

que las organizaciones laborales se modernicen sin perder la esencia del 

sindicalismo auténtico la negociación colectiva, la bilateralidad y avancen en 

la lucha nacional e internacional (López,2006).  Sntsa 37 han transformado las 
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condiciones y los derechos laborales de sus agremiados. Basados en 4 ejes 

los cuales son:  

1.2.1.1 Eje 1.- Trabajo Decente. Contar con la infraestructura adecuadas, tecnología 

de punta, insumos necesarios y hacer valer los estipulado en las condiciones 

Generales de Trabajo (Sntsa37, 2023).  

1.2.1.2. Eje 2.- Dialogo Participativo. Mantenemos una comunicación activa y 

constate con todas y todos los trabajadores de ISAPEG y para así conocer las 

necesidades laborales. ¡Todos tenemos algo que aportar ¡(Sntsa37, 2023). 

1.2.1.3. Eje 3.- Calidad de Vida. Mejorar la calidad de vida de los agremiados en los 

enfoques: físicos, emocionales, familiares y de bienestar (Sntsa37, 2023). 

1.2.1.4. Eje 4.- Sindicato Siglo XXI. Trascendemos más allá de lo conocido, 

contamos con plataformas educativas de la más alta tecnología, sistemas de 

gestión documental y con nuestros agremiados logramos una nueva 

generación de lideres. (Sntsa37, 2023). 

Sntsa 37 explora alternativas para generar propuestas que contribuyen al mundo 

laborar y mejorar las políticas públicas integrándose a la internacionalización e 

inserción en temas de relevancia social, como es la próxima década del 

envejecimiento (Casado,2021) difundido por: La Organización Mundial en Salud 

(OMS) en el periodo 2020-2030 (Zarebski,2021).  

1.3. Década del envejecimiento. difundido por: La Organización Mundial en Salud 

(OMS) en el periodo 2020-2030 (Zarebski,2021). Mencionado que, en 2030 

una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más (Garcia,2019). 
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Dicho grupo subido de 1000 millones en 2020 a 1400 millones 

(Zarebski,2021).  

Por lo tanto, en 2050, la población mundial de personas de 60 años o más se habrá 

duplicado 2100 millones (Garcia, 2019). El Estado de Guanajuato no es la 

excepción, de acuerdo con las estadísticas del INEGI en 2020 menciona que el 

índice de envejecimiento aumento a un 41.7% (Ramírez, Cano & Ortiz, 2023). 381 

millones de personas vieron mermada su economía familiar o se mantuvieron en la 

pobreza extrema en 2019, debido a los pagos directos en concepto de sanidad. 

1.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Las Naciones Unidas adoptan los 

(ODS) buscan movilizar la acción colectiva tres dimensiones como son la 

económica, la social y la ambiental, buscando la formulación de políticas 

mundiales (Gil,2018).  

1.4.1. El objetivo tercero postula; salud y bienestar para toda la población mundial 

(Sanhueza, Carvajal-Vélez, Mújica, Vidaletti, Victora & Barros,2023).  

1.4.2. El objetivo octavo (Trabajo decente y crecimiento económico) está latente en 

una economía circulante (Murillo & Duk, 2017) 

1.5. Calidad de vida.  El concepto de calidad de vida ha pasado de ser 

considerado una noción sensibilizadora, hacia las personas como eje central 

de los esfuerzos, a convertirse en un constructo social que guía las prácticas 

profesionales en los programas, la evaluación de resultados y la mejora 

continua de la calidad (Verdugo, Schalock, Gómez, & Jordán de Urríes, 

2013). 

El concepto sirve para medir eso que llamamos “la buena vida”. La calidad de vida 

individual se entiende hoy en el modelo propuesto por Schalock y Verdugo, en 2007 

como: Un estado deseado de bienestar personal compuesto por varias dimensiones 
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centrales que están influenciadas por factores personales y ambientales. Estas 

dimensiones centrales son iguales para todas las personas, pero pueden variar 

individualmente en la importancia y valor que se les atribuye. (Verdugo, Schalock, 

Gómez, & Jordán de Urríes, 2013). 

 La evaluación de las dimensiones está basada en indicadores que son sensibles a 

la cultura y al contexto en que se aplica. Una persona puede tener calidad de vida 

cuando sus necesidades personales están satisfechas y tiene la oportunidad de 

enriquecer su vida en las principales áreas de actividad vital para cualquier persona. 

(Seg, & Edificar, 2002). 

 La calidad de vida tiene componentes subjetivos y objetivos que se pueden medir, 

y se entiende hoy (Frenk, Bobadilla, Stern, Freika & Lozano,1991)., avalado por 

múltiples investigaciones, desde un enfoque multidimensional de las ocho 

dimensiones siguientes: bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar 

material, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión 

(Verdugo, Schalock, Gómez, & Jordán de Urríes, 2013). 

1.6.  Sostenibilidad. La Sostenibilidad Ambiental, entendida como una condición 

de coexistencia armónica de la sociedad y su ambiente (Calva,2007), donde 

la población actual puede satisfacer sus necesidades y mejorar su bienestar 

usando los recursos naturales disponibles (Blanco, & Sam, 2014). 

Pero sin comprometer la calidad de vida de las generaciones venideras ni de las 

especies que habitan el planeta (Durazo,2004), es uno de los tres ejes 

fundamentales del concepto de desarrollo sustentable, tal como se definió en el 

Informe Brundtland (1987) que fue elaborado para la ONU por la Comisión Mundial 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Foladori,1999). En este sentido, el desarrollo 
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sustentable no sólo contempla el progreso económico y material (Martínez, 

Bocanegra, & Ortiz,2022)., sino que se plantea en armonía con el bienestar social y 

el aprovechamiento responsable de los recursos naturales (Morillas, Pérez, 

Valdemar, Contreras, Islas, Guillén, & Filgueiras, 2016). 

Los otros dos ejes fundamentales del desarrollo sustentable son: la sustentabilidad 

económica, entendida como una serie de prácticas económicamente rentables y 

éticamente justas, regida por criterios de responsabilidad social y ambiental 

(Ramírez, Cano, & Ortiz, 2023).   

 La sustentabilidad social, que persigue la equidad, lo que significa eliminación de 

la pobreza y que todos los estratos sociales se beneficien con el crecimiento 

económico (Ramírez, Cano, & Ortiz, 2023). Se trata, pues, de alcanzar un bienestar 

social que brinde a toda la población la posibilidad de acceder a un buen nivel de 

vida y a las mismas oportunidades. Sustentabilidad ambiental implica, en particular, 

evitar el impacto negativo de la actividad antropogénica sobre el clima. El cambio 

climático derivado del incremento del CO2 en la atmósfera se conoce desde hace 

como 120 años, y desde hace 45 años (desde 1972) la ONU ha realizado 

conferencias internacionales sobre desarrollo sustentable y asuntos ambientales, 

en particular, sobre cambio climático. 

II.- Metodología.  

2.1 Objetivo de la investigación. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría 

de Salud Sección 37 Guanajuato, México. Se vuelve referente por la efectividad del 

sistema de gestión de la calidad (SGC), se basa en una serie de actividades 

coordinadas de pasos y que permite estándares mundiales aplicables en el rubro 

sanitario.  
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2.2 Metodología. Mediante una metodología cuantitativa de corte retrospectivo-

sanitaria Mientras que el Proceso Estadístico se efectuó con el programa estadístico 

IBM SPSS Statistics 22.0 base para Windows en cooperación con la Universidad 

Privada Domingo Savio Sede Tarija, Bolivia. 

III.- Resultados. Con las artesanías se resuelve un problema de las anillas 

metálicas, México posee el primer lugar en consumo de bebidas en latas, en 

promedio cada habitante consumo 145 latas anualmente en promedio las cuales 

tardan en degradarse 36 aproximadamente según el estudio efectuado en el Centro 

Nacional de Medición en nuestro país (CENAM). También se buscan una estrategia 

sostentable para evitar el uso de bolsas de polietileno y bolsas reusable (Martínez, 

Bocanegra &Ortiz, 2022).  

Entre los principales hallazgos se encuentra la reducción de la huella de carbono de 

12.9 personas con una sola bolsa reusable de 62 cm de largo por 42 cm de ancho, 

al ser transformadas en artesanías sostentable se logra degradar 1,589 anillas de 

latas metálicas. Tejidas en técnicas de crochet y con hilo de polímetros usados en 

la industria de la construcción la cual aporta resistencia soportando 36 kilogramos 

de peso. (Figura 1.- Principales materiales para la creación de artesanías 

sostentables.) 

Figura 1.- Principales materiales para la creación de artesanías sostentables. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se obtuvo una reducción entre los artesanos de hipertensión diastólica alta en un 

3% manejando niveles promedios de un 123 mm. 

El aumento de mercurio (mm Hg) en la presión diastólica subió solo un 2% 

reduciendo los riesgos de un riesgo de una enfermedad cardíaca o de accidente 

cerebrovascular. Todo a ello gracias a la terapia ocupacional.  

Las artesanías contienen la esencia de su creador si aunado a ello contiene una 

conciencia ecológica se transforma en un emporio sostentable. Generando una 

Metamorfosis social colectiva cumpliendo así el objetivo octavo de los ODS (Trabajo 

decente y crecimiento económico) además de engendrar una terapia ocupacional, 

salud ocupacional, cuidado del medio ambiente los artesanos principales son los 

adultos mayores al sur del bajío mexicano albañilería (Figura 2.- Proceso de 

creación de artesanías sostentables) 

Figura 2.- Proceso de creación de artesanías sostentables.

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con ello buscamos el camino hacia una política pública exitosa que se preocupe 

por un bienestar social integral. Convirtiéndonos en un referente a nivel local, 

regional, estatal, nacional e internacional en una cuádruple elipse terapia 

ocupacional, afrontamiento a la década del envejecimiento, cumplimiento de los 
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ODS y política pública sostentable (Figura 3.- Catálogo de artesanías 

sostentables.) 

Figura 3.- Catálogo de artesanías sostentables.

 

Fuente: Elaboración Propia 

V Conclusiones. 

Generar una estrategia exitosa de afrontamiento con la creación de artesanías 

sostentables. Mitigando la huella de carbono de manera considerable cumpliendo 

con lo que marca los objetivos de desarrollo sostenible número 8 principalmente.  

Mejorar los niveles de salud integral en específico de los adultos mayores ya que 

se genera la disminución de niveles de ansiedad, depresión, estrés, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, presión arterial, etc.  Gracias a que se les brinda una 

terapia ocupacional. 

Adicionalmente se busca el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible 

número 3 relacionado a la salud y bienestar.  



 

3604 
 

Se reduce la basura y la utilización de productos de una sola vez como son las 

bolsas de plástico convencionales, además de mitigar la contaminación ya que cada 

ficha tarda 36 años en degradarse. 
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Caracterización fisicoquímica y bromatológica de la cáscara de haba (Vicia 

faba) de la industria alimenticia de Pasto Nariño y su uso posible en la 

formulación de un concentrado para levante porcino. 
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Resumen 

En el presente trabajo se realizó la caracterización fisicoquímica y bromatológica de 

la cáscara de haba (Vicia faba), en ella se determinaron los porcentajes de proteína, 

fibra, grasas, contenido de humedad y cenizas. Para este estudio se utilizaron 30 

gramos de cáscara de haba y se utilizaron las metodologías establecidas por la 

Norma Técnica Colombiana. Se obtuvo como resultados, 5,11 % proteína, 2,03 % 

fibra, 0,56 % grasa, 39,64 %, humedad y 3,29 % cenizas. 

Finalmente, se puede establecer que la cáscara de haba presenta un buen 

contenido en porcentaje de proteína de 5,11, que según especificaciones del 

análisis físico que debe cumplir un concentrado para especie porcina según la NTC 

1839, un alimento completo para cerdos debe tener un contenido total de 18% de 

proteína.  

 

Palabras claves 

 

Abstract 

In the present work, the physicochemical and bromatological characterization of the 

broad bean (Vicia faba), peel was carried out; the percentages of protein, fiber, fat, 

moisture content and ash were determined. For this study, 30 grams of bean shell 

were used and the methodologies established by the Colombian Technical Standard 

mailto:lizbethyi.cumbalaza@umariana.edu.co
mailto:simonal.puerchambud@umariana.edu.co
mailto:mjerazo@umariana.edu.co
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were used. The results were 5.11% protein, 2.03% fiber, 0.56% fat, 39.64%, humidity 

and 3.29% ash.  

Finally, it can be established that the bean shell has a good protein percentage 

content of 5.11, which according to specifications of the physical analysis that a 

concentrate for swine species must comply with according to NTC 1839, a complete 

feed for pigs must have a total content of 18% protein.  

 

Key words 

 

 

 

VI. Introducción 

 

En Colombia, para el 2017, la producción de residuos agrícolas de los cultivos 

más representativos como plátano, café, entre otros, se estimó en 218.007.204 

toneladas. Una pequeña parte de estos residuos se utiliza en la producción de 

alimentos para animales, la producción de biocombustibles y la producción de 

papel (Gómez, 2019). Según el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), se desperdician 13.000 millones de 

toneladas de alimentos producidos para el consumo humano, el desperdicio se 

produce en todas las etapas de producción, cultivo, procesamiento, distribución 

y consumo (Atanasovski, 2018). La industria agrícola considera que, la 

disposición final de los residuos generados en todo el proceso de producción es 

el mayor de los problemas que enfrentan en la actualidad (Cury et al 2017).  

 

El haba (Vicia Faba) es uno de los cultivos más antiguos y valiosos para el 

consumo humano, ocupando el quinto lugar en la producción de hortalizas en el 

mundo, es utilizado como forraje y alimento, se caracteriza por tener alto 
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contenido de proteína, y en diversos lugares las consumen como el único aporte 

proteico en la alimentación. Las habas secas son ricas en lisina (19,8 g/kg de 

materia seca) y bajos en metionina (2,6 g/kg materia seca), cisteína (3,7 g/kg 

materia seca) y triptófano (2,7 g/kg de materia seca) (Vioque et al.,2012). Las 

habas no sólo contienen proteínas, sino también varias sustancias no proteicas, 

como almidón, fibra y grasa, entre otros (Multari et al., 2015; Sharan, Zanghelini 

et al., 2021). 

 

El principal residuo que se obtiene de estos cultivos son las cáscaras del haba 

que al igual que el grano también contiene una parte importante de principios 

nutritivos como proteínas, grasas y cenizas 5,03 - 0,5 y 2,36 % respectivamente 

(Aguiar et al., 2014). De igual forma, cabe señalar que estos residuos tienen una 

estructura leñosa, es decir, contienen lignina, celulosa y hemicelulosa, que en 

conjunto le otorgan propiedades lignocelulósicas por lo que su proceso de 

degradación natural es bajo convirtiéndose en un problema debido a que no 

tienen una disposición final adecuada. (Box, 2014). Las cáscaras de habas se 

pueden utilizar como fuente de fibras insolubles en concentrado para porcinos o 

cerdos gestantes, al tiempo que aportan una cantidad de proteína y almidón para 

aumentar su valor nutricional (Aqua Feed, 2023). 

 

Por otro lado, cabe señalar que muchos tipos de harina obtenidos a partir de 

cereales como trigo, cebada y el centeno, contienen altos niveles de gluten, este 

se compone de gliadina y glutenina que funcionan como anti-nutrientes 

inmunógenos, lo que quiere decir que son potenciales causantes de 

enfermedades autoinmunes al consumir harinas o proteínas de animales 

alimentados con concentrados derivados de esa harina (Sayer, 2014). En 

cambio, la harina de haba es libre de gluten, siendo un alimento alternativo rico 
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en proteínas que reducen el contenido de indol en la grasa dorsal de los cerdos 

en crecimiento y conduce a altos niveles de fitoestrógenos en el plasma y los 

músculos de los animales (Smith et al. 2013).  

 

Para el 2020, la producción mundial de carne de cerdo superó los 100 millones 

de toneladas, en Colombia la producción durante este periodo donde se 

presentó variabilidad social y económica fue más de 440 mil toneladas, siendo 

las regiones más destacadas, Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y Eje 

Cafetero con más del 40%, 17%, 15% y 8% respectivamente (MinAgro, 2020).  

 

Entre los diferentes grupos de alimentos, los cereales y hortalizas ocupan la 

mayor parte de cultivos a nivel mundial, lo que supone dos tercios de la ingesta 

total de dietas balanceadas. La disponibilidad limitada y el alto costo de los 

materiales utilizados en la producción de alimentos para porcinos nos obliga a 

encontrar nuevas formas de alimentar a los animales teniendo en cuenta los 

requisitos de las normas (Hurtado, 2011).  

 

De acuerdo con la NTC 1839 alimento para cerdos en la etapa de levante, es 

necesario ciertos requisitos en sus diferentes composiciones teniendo en cuenta 

que la proteína debe contener un porcentaje mínimo del 18% (Icontec, 2019). 

Por tal motivo, el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo 

caracterizar fisicoquímica y bromatológicamente la cáscara de haba (Vicia 

Faba), y establecer su uso posible en la formulación de un concentrado para 

levante porcino, de tal forma que se genere un producto con valor agregado a 

partir de estos residuos. 

 

VII. Metodología 
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Este trabajo de investigación es de tipo cuantitativa y aplicada, se realiza en dos 

etapas, primera etapa, recolección y tratamiento de las cáscaras de haba (Vicia 

Haba) y segunda etapa, caracterización fisicoquímica y bromatológica de la 

cáscara de haba (vicia faba).  

La recolección de la materia prima se realiza en la industria alimenticia de Pasto- 

Nariño y el desarrollo de la investigación se realiza en el Campus deportivo 

Alvernia de la universidad Mariana de la Ciudad de Pasto-Nariño en el 

laboratorio de Química; para su respectiva recepción se retiran las partículas 

extrañas, piedras o residuos que no pertenezcan a dicho producto.  

Para la caracterización se realizan los ensayos de humedad, se pesan 3 

muestras de cáscara de haba y se los ingresa a la balanza de humedad hasta 

que el panel de control indique su respectivo resultado en porcentaje, esta 

metodología de acuerdo a la NTC 4888, para los ensayos de ceniza se ingresan 

las 3 muestras con su respectiva capsula  a la mufla a una temperatura de 550°C, 

durante 1 hora, posteriormente se deja enfriar en el horno a 100°C por 10 

minutos y en el desecador por 5 minutos, la metodología de acuerdo a la NTC 

4648. Para la determinación de grasa se realizo la extracción por el método 

Soxhlet en la cual se usa solventes y se adiciona hexano, la extracción se realiza 

a 100°C durante 2 horas, terminado el tiempo se enfría a temperatura ambiente 

y se ingresa al rotavapor, finalmente se enfrían las muestras para registrar su 

peso final, la metodología de acuerdo a la NTC 4969. La determinación de fibra 

debe estar seca y libre de grasa, se usan 3 muestras y se ingresas a un matraz 

de reflujo que se le adiciona 100 mL de ácido sulfúrico al (0.25N), se realiza 

respectivo montaje a 100°C durante 30 minutos, transcurrido el tiempo se lava 

el residuo con 50 mL de agua destilada y 20 mL de etanol al (96%V/V), se 

ingresa a la mufla por 550°C durante 1 hora y finalmente se deja enfriar para 

registrar su peso final, la metodología se realiza de acuerdo a la NTC 5122. Por 
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último, para la determinación de proteína se utiliza el método Kjeldahl, se pesan 

las muestras respectivas en tubos digestores y se usa el reactivo de digestión 

de nitrógeno, para llevarlos a la cabina extractora por un tiempo de 60 min a 

420°C, posteriormente se trasladan los tubos a un digestor de nitrógeno para su 

respectivo lavado por un tiempo de 3 minutos, para ingresarlos a un matraz 

Erlenmeyer para la titulación con (HCl 0,1M), la metodología se realiza de 

acuerdo a la NTC 5122. (Icontec, 2022).  

 

La metodología a desarrollar en este trabajo de investigación se presenta en la 

figura 1.  

Figura 1 

Metodología de la caracterización físico química y bromatológica de la cáscara 
de haba  

 

 
 

Recolección y 
tratamiento de los 

residuos 

• Se recolecta la
materia prima y se
evidencia que esta ha
pasado previamnete
por un pre-secado, se
realiza la selección
retirando particulas
extrañas de forma
manual

Caracterización 
fisicoquímica 

• Contenido de
humedad - 3
muestras de 2 gr, se
ingresan en la
bandeja de muestra
hasta su respectivo
resumen de resultado

• Contenido de cenizas
- 3 Muestras de 2 gr,
se Precalienta la
muestra a 550°C y se
ingresa la muestra
por 1 hora

Caracterización 
bromatológica 

• Contenido de grasa-
3 muestras de 2 gr se
utiliza el metodo
Soxhlet para la
evaporación de las
muestras por 2 horas
y luego se ingresa al
rotavapor.

• Contenido de fibra- 3
muestras de 2 gr y se
ejecuta el montaje
para el sistema de
reflujo por 30 min.

• Contenido de
proteina- 3 muestras
de 2 gr, y se ingresan
a la cabina de gases
por 60 min a 420°C,
se llevan al digestor y
finalmente se realiza
la titulacion.
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 Contenido de humedad: De acuerdo con la metodología establecida por 

la NTC 4888, se realizan los ensayos en el equipo de balanza analizadora 

de humedad, las muestras se aplican por triplicado para obtener una 

mejor precisión en los resultados.  

 

 Contenido de cenizas: De acuerdo con la metodología establecida por la 

NTC 4648, se realiza en el equipo mufla, donde se aplican muestras por 

triplicado y se calcula el valor correspondiente de ceniza según la 

ecuación 1. 

 

%𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 =
(𝑃𝑖 − 𝑃) − (𝑃𝑓 − 𝑃)

𝑀
∗ 100 

Ecuación 1. Determinación de cenizas 

  

Pi: Peso de crisol con muestra 

P: Peso del crisol vacío 

Pf: Peso del crisol con muestra calcinada 

M: Peso de la muestra 

 

 Determinación de grasa: De acuerdo con la metodología establecida por 

la NTC 4969, se utiliza el equipo Soxhlet, las muestras se realizan por 

triplicado y se calcula el valor correspondiente de grasa según la ecuación 

2.  

 

%𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑦 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒𝑠 =
(𝑃𝑓 − 𝑃𝑖)

𝑀
∗ 100 

Ecuación 2. Determinación de grasa 

 

Pi: Peso del balón soxhlet 

Pf: Peso del balón final 

M: Peso de muestra 
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 Determinación de fibra: De acuerdo con la metodología establecida por la 

NTC 5122, se utilizan los equipos de plancha de calentamiento, bomba 

de vacío y mufla, las muestras se realizan por triplicado y se calcula el 

valor correspondiente de fibra según la ecuación 3. 

 

%𝐹𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎 =
(𝑃𝑓 − 𝑃𝑖)

𝑀
∗ 100 

Ecuación 3. Determinación de fibra 

 

Pi: Peso de crisol vacío 

Pf: Peso de crisol con muestra calcinada 

M: Peso de muestra 

 

 Determinación de proteína: De acuerdo con la metodología establecida 

por la NTC 4657, se utilizan los equipos de cabina extractora de gases y 

humos y destilador de nitrógeno, se aplican las muestras por triplicado y 

se calcula el valor correspondiente al nitrógeno según la ecuación 4. 

 

%𝑁 =
1400 ∗ (𝑉𝑚 − 𝑉𝑏) ∗ 𝑁

𝑃𝑚 ∗ 1000
 

Ecuación 4. Determinación de nitrógeno 

Vm: Volumen (mL) de HCl gastados en la titulación de la muestra. 

Vb: Volumen (mL) de HCl gastados en la titulación del blanco. 

N: normalidad del HCl 

Pm: Peso (g) de la muestra utilizada. 

 

Se calcula el porcentaje de proteína presente en la muestra según la    

ecuación 5.  

%𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎 = %𝑁 ∗ 6,25 
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Ecuación 5. Determinación de proteína 

 

VIII. Resultados 

 

Se recolectaron 2 kg de cáscara de haba (vicia faba), y se transportó hasta los 

laboratorios de la sede Alvernia de la Universidad Mariana, para su respectiva 

caracterización fisicoquímica y bromatológica. 

 

Figura 2  

Cáscara de haba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la caracterización fisicoquímica de la cáscara de haba (Vicia faba) 

se obtuvo los siguientes resultados, como se observan en la tabla 1.  

 

Tabla 1  

Caracterización de las propiedades físicas y químicas de la cáscara de haba 

Cáscara de haba 

Parámetro Muestra1

% 

Muestra2 

% 

Muestra3 

% 

Promedio 

% 

Desviación 

Estándar 

Error 

Absoluto 
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Humedad 40,34 39,58 39,58 39,64 +0,67 -27.96 

Cenizas 4,45 2,41 2,06 3,29 +1,05 -0.93 

Nota: Valores promedio de tres muestras  

 

En la tabla 1 se puede establecer los parámetros obtenidos en cuanto a las 

propiedades de la cáscara de haba, en donde los resultados son similares al estudio 

realizado por Aguiar (2014), en el cual, se empleó la misma variedad de haba, así 

como el mismo protocolo de laboratorio, obteniendo para la ceniza un valor de 

2,36%, similar al valor reportado por la tabla 6 del presente estudio.  

 

En cuanto a la humedad y de acuerdo con datos bibliográficos de Morales (2014), 

para la cáscara de Vicia faba tienen una humedad entre el 9,58% y el 11,68, 

resultados con mayor diferencia a los de esta investigación, debido a que en el 

estudio se quería llegar a la obtención de un polvo instantáneo de la cáscara de 

haba por medio de secado por atomización (temperatura del aire = 200°C, 

temperatura del extracto = 20°C, Presión aire = 4 kg/cm2). 

 

 

 

De acuerdo a la caracterización fisicoquímica de la cáscara de haba (Vicia faba) 

se obtuvo los siguientes resultados, como se observan en la tabla 2.  

 

Tabla 2 

Caracterización de componentes nutricionales de la cáscara de haba 

Cáscara de haba 
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Parámetro Muestra1

% 

Muestra2

% 

Muestra3

% 

Promedio

% 

Desviación 

Estándar 

Error 

Absoluto 

Proteína 5,60 4,03 5,70 5,11 +0,94 -0.08 

Fibra 2,00 1,80 2,30 2,03 +0,25 12,97 

Grasa 0,69 0,42 0,57 0,56 +0,14 -0.06 

Nota: Valores promedio de tres muestras  

 

De la tabla 2, se puede apreciar que los valores obtenidos de los componentes 

de la cáscara de haba, no alcanzan los criterios establecidos en la Norma 

Técnica Colombiana 1839 (Icontec, 2019). En cuanto al porcentaje de grasa, se 

obtuvo 0,57%, y la norma específica un mínimo de 3%; así mismo, los valores 

de proteína y fibra se encuentran por debajo del rango de la norma (18 y 7%) 

respectivamente; lo anterior, debido a que no se está utilizando una fuente 

primaria como materia prima, sino subproductos agroindustriales, los cuales, 

aunque tienen valores más bajos que la norma de referencia, siguen siendo 

significativos para su adición en la mezcla final con los demás ingredientes  

 

Por otra parte, en el estudio realizado por Aguiar (2019) se obtuvo resultados 

similares en algunos de los parámetros de esta investigación, dado que se 

evaluó la misma variedad de cáscara de haba y se siguió la misma metodología 

para la caracterización bromatológica, como por ejemplo, en la proteína, el valor 

obtenido para Aguilar es de 5,03%; de la misma manera, en el estudio realizado 

por Box (2014), para la grasa se obtuvo un valor de 0,5%; a diferencia del estudio 

de Martínez (2017), en el cual se empleó el método de Weende para el análisis 

de proteína, cenizas, grasa, fibra y la humedad, análisis del cual para la proteína 

se obtuvo 10%. 
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IX. Conclusiones 

 

Los resultados de la caracterización bromatológica y de los componentes 

fisicoquímicos de los residuos de cáscara de haba, revelaron valores 

significativos en comparación con otras fuentes revisadas durante la discusión. 

El porcentaje de proteína determinado se sitúa en concordancia con los rangos 

identificados en investigaciones que emplean materias primas similares. No 

obstante, es crucial tener en consideración la diversidad de metodologías 

empleadas en las investigaciones realizadas por otros autores, lo cual puede 

inducir a variaciones en los resultados obtenidos 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo conocer la opinión del director de la 

Micro y pequeña empresa (MyPE) respecto del factor recursos humanos del año 

2019, previo a la pandemia Covid-19 y del año 2022 posterior a la pandemia. Es 

decir, comparar la opinión de los directores de la MyPE acerca de recursos humanos 

antes y después del Covid-19.  

Para realizar este comparativo se integraron los resultados de las investigaciones 

del año 2019 y 2022.  La información se recabo mediante un cuestionario aplicado 

a los directores, quienes son los responsables de la toma de las decisiones.  

La opinión de los directores acerca del personal que labora en sus empresas para 

2022 mejoró ya que consideran que sus trabajadores son leales y capaces; además 

los directores buscan mejorar la productividad y mejorar el bienestar de estos. Los 

resultados muestran que el recurso humano es más valorado después de la 

pandemia. 

Palabras clave: Micro y pequeña empresa, Recurso Humano, Covid-19 

1. INTRODUCCIÓN 
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Declarada la pandemia del virus SARS-CoV-2 conocido como Covid-19, el 30 de 

enero del año 2020 por la organización mundial de la salud (OMS, 2020), donde los 

países de todo el mundo, declararon estado de emergencia sanitaria. 

 

Debido a la rapidez con que se propagaba el virus; se tomaron diversas medidas, 

como cerrar fronteras, decretar aislamiento o cuarentena, gran número de 

organizaciones de todas las actividades como económicas, sociales, educativas, 

deportivas y artísticas entre otras detuvieron sus actividades para operar de forma 

diferente en algunos casos. La emergencia sanitaria, además provocó la mayor 

crisis económica con efectos adversos para las personas y las organizaciones.  

 

El sector laboral a nivel mundial fue uno de los mayormente afectados; de acuerdo 

con la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2021).  Para el año 2020 se 

perdió el 8.8 por ciento de las horas de trabajo a nivel mundial comparado con el 

cuarto trimestre de 2019; lo que significó que aproximadamente 255 millones de 

empleos fueran cerrados, ocasionado con esto, el alza de la tasa de desempleo.   

 

Afirma Chiavenato, (2010) que las personas aportan a las organizaciones 

habilidades, conocimientos, actitudes, conducta y percepción; constituyendo un 

recurso muy diversificado debido a las diferencias individuales.  

En la micro y pequeña empresa los recursos son limitados por lo cual se vieron 

afectadas por la disminución de los ingresos repercutiendo directamente en el 

recurso humano al presentarse un gran número de despidos y disminución de su 

sueldo y salarios. Ley federal del trabajo (2023). 

 

El objetivo de la presente investigación es conocer la opinión de los directores de 

las micro y pequeñas empresas en León, Guanajuato, México respecto del factor 
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recursos humanos en el tema de la lealtad, capacidad, productividad y bienestar de 

los trabajadores antes y después de la pandemia por Covid-19.   

 

De acuerdo a la definición que propone la Red de Estudios Latinoamericana de 

Administración y Negocios (Relayn), director es la persona que toma la mayoría de 

las decisiones. Y una MyPE es cualquier organización con fines de lucro que tiene 

al menos un trabajador en la organización.  

 

Desde el año 2015 de forma anual se realiza una investigación por parte de los 

miembros de RELAYN que aactualmente se encuentra conformada por docentes 

investigadores de México, Colombia, Perú, Ecuador, Cuba y Argentina.   

El cuestionario para la investigación anual consta de cuatro apartados. 

 

1.  Características de la empresa, años de operación, número y género de los 

trabajadores entre otros. 

2.  Características sociodemográficas del director encuestado como edad, nivel 

académico, nacionalidad y estado civil. 

3. Características de la infraestructura de la organización. 

4. Y finalmente incluye items de 13 variables del análisis sistémico como 

Recursos humanos, Análisis de mercado, Estrategia de mercado, 

Proveedores, Finanzas y 10 temas acerca de cuestiones externas al sistema 

MyPE, temas que caracterizan la investigación.  

 

Para efectos de este análisis comparativo se utiliza información generada en el 

proyecto del año 2019 cuyo título es “Efecto de la corrupción en las estrategias de 

gestión de las micro y pequeñas empresas. Caso: León, Guanajuato”. Y del año 
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2022 el proyecto fue “Diferencia entre las estrategias de gestión en directores y 

directoras de MyPE de León, Guanajuato, México”,  

 

El diseño de ambas investigaciones es de tipo transversal ya que la recolección de 

datos es en un solo momento, es descriptivo pues tiene como objetivo indagar 

acerca de una o más variables en una población. Aplicando el mismo cuestionario 

de Análisis Sistémico de la Micro y pequeña empresa en México donde se agrega 

el apartado específico para atender cada una de las investigaciones. Posada, 

Aguilar, Peña (2016). 

 

Para efectos de este trabajo el objetivo es conocer la opinión del director acerca del 

factor recursos humanos en la MyPE respecto de la lealtad, capacidad, 

productividad y bienestar de los trabajadores a partir del análisis sistémico en el 

apartado de recursos humanos. Donde los resultados arrojados por la opinión 

emitida de los directores de la micro y pequeña empresa de León, Guanajuato, 

México supera en forma positiva comparar los años 2019 y 2022. 

 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Las personas son el recurso más valioso para la organización, con conocimientos 

desempeñan las actividades necesarias para la óptima operación de la empresa, 

sus habilidades y competencias les permiten realizar  actividades diarias mismas 

que ejecutan de forma ordenada y secuencial para operar en las áreas más 

importantes como: administración, operación, mercadotecnia, finanzas, etc. 

Generan bienestar personal, social y económico. Montoya, Boyero (2016). 

  

2.1. Contexto de la Micro, pequeña y mediana empresa (MIPyME) 
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Existen diferentes formas para definir la micro, pequeña y mediana empresa 

(MIPyME) considerando las necesidades de los países y de los objetivos por lograr; 

se tienen características y diferencias. La mayoría de las veces las variables a 

considerar para esta clasificación incluyen: Número de trabajadores, tipo de 

producto, tamaño del mercado, volumen de producción o de ventas. Saavedra, M. 

Moreno, H. Hernández, Y. (2008) 

 

En México la estratificación  de las empresas para determinar su tamaño, ya sea 

micro, pequeña,  mediana y grande  empresa se realiza principalmente sobre la 

base de personal empleado y monto de ventas anuales. Secretaria de Economía 

(2009).  

 

La clasificación propuesta por Posada, Aguilar y Peña (2016) define la MyPE como 

cualquier organización con fines de lucro que cuenta al menos con uno y hasta 50 

subordinados. 

 

En el año 2002 se decreta la Ley para el desarrollo de la competitividad de las 

MIPyME en México reformada el año 2019 y la Secretaria de Economía a través de 

Unidad de Desarrollo Productivo (UDP) es la encargada de revisar, proponer, 

promover, diseñar, coordinar y ejecutar la política pública de apoyo a micro, 

pequeña y medianas empresas, con una perspectiva de reducción de la desigualdad 

entre personas y regiones. Secretaria de Economía (2021) 

 

Los censos económicos del año 2019 muestran que el 99.8% de las empresas que 

existen en México es decir 4.9 millones de establecimientos del sector privado 

pertenecen al grupo denominado como MIPyME, ocupando a 27 millones de 

personas. 
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El incremento en número de unidades económicas en México de acuerdo a los 

últimos cuatro censo económicos muestran que para el año 2004 en México había 

4´290,108, en el año 2009 se incrementó a 4´144,056, en el año 2014, 5´654,014 y 

finalmente para el año 2019 en México existían 6´373,169. La esperanza de vida en 

promedio de las MIPyME en México es de 7.8 años y por actividad: en las de 

manufactura 9.7 años, en el comercio 6.9 años y en los servicios 8 años.  Entre los 

años de 2014 a 2019 4 de cada 10 establecimientos cerraron. 

 

Actualmente los problemas principales que enfrentan las empresas en México son: 

inseguridad pública, altos gastos en pago de servicios como agua, luz, impuestos, 

exceso de trámites gubernamentales para operar, altos costos de materias primas, 

insumos y competencia desleal. 

 

Respecto de los registros contables del total de empresas el 46.5% no llevan 

contabilidad, el 26%  y el resto pagan a un contador y cuentan con un sistema 

contable desarrollado por terceros.  

 

El número de personas empleadas en las MIPyME de México de acuerdo a los 

últimos cuatro censos económicos: de  acuerdo al censo 2004 las MIPyME tenían 

contratadas 23´127,214 de personas, en el año 2009 de acuerdo al censo de ese 

año el número de personas ocupadas 27´727,406 y en el censo del año 2019 el 

personal ocupado fue de 36´038,272. Las actividades económicas con mayor 

número de personal ocupado de acuerdo al último censo económico fueron: 

Servicios de preparación de alimentos y bebidas 7.4%, Abarrotes y alimentos al por 

menor 6.5%, Servicios de empleo 5.1%, Fabricantes de partes para vehículos 

automotores 3.9% y finalmente el censo del año 2019 arrojó que en tiendas de 

autoservicio al por menor tienen contratado al 2.7% del personal ocupado. 
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El nivel de estudios del personal ocupado en las microempresas es el 17.8% 

cuentan con educación superior, el 31.6%, con educación media superior, el 50% 

del personal cuenta con educación básica y sin instrucción 2, 2.0%. En lo referente 

a la permanencia y rotación del personal en el caso de la microempresa la 

permanencia es del 85% y la rotación del 15% y para la pequeña y mediana 

empresa la permanencia es del 76% y la rotación 24% valores inferiores a los que 

se presentan en las empresas grandes.  

 

2.2 . El Covid-19 en México 

El Covid-19 generó una emergencia sanitaria mundial, en México miles de personas 

se quedaron en su casa enfrentándose a diferentes situaciones respecto de la 

actividad económicas que afecto el mercado laboral.  

 

Los censos económicos del año 2019 muestran que el 99.8% de las empresas que 

existen en México es decir 4.9 millones de establecimientos del sector privado 

pertenecen al grupo denominado como MIPyME, ocupando a 27 millones de 

personas INEGI (2023). 

El 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General de México declaró 

emergencia sanitaria debido a la epidemia causada por el coronavirus Covid-19. El 

31 de marzo, la Secretaría de Salud estableció y publicó el acuerdo para establecer 

las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 

virus. Donde suspende todas las actividades no esenciales desde el 30 de marzo 

hasta el 30 de abril de 2020. DOF (2020). Se consideran actividades “esenciales” y 

por lo tanto podrán continuar en funcionamiento las necesarias para atender la 

emergencia sanitaria como son actividades en el sector médico, paramédico, 

administrativo y de apoyo a todo el Sistema Nacional de Salud.  
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También las que participan en su abasto, servicios y proveeduría, entre las que 

destacan el sector farmacéutico, producción y distribución; la fabricación de 

insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los 

involucrados en la disposición biológica adecuada de residuos peligrosos 

infecciosos; así como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los 

diferentes niveles de atención. 

 

La Ley Federal del Trabajo en los artículos 427 y 429 establecen que son causa de 

suspensión temporal de las relaciones de trabajo cuando la autoridad sanitaria 

declara contingencia sanitaria, el patrón debe pagar a sus trabajadores una 

indemnización equivalente a un salario mínimo general vigente por cada día de 

suspensión, sin exceder de un mes, con el fin de que las empresas absorban  el 

costo económico, el gobierno señala que la emergencia sanitaria se debe a una 

causa de fuerza mayor, para pretender obligar a las empresas a pagar el cien por 

ciento del salario durante el Periodo de Suspensión. 

 

El Estudio sobre demografía de los negocios 2020 establece que al inicio de la 

pandemia en México, sobrevivieron 3.9 millones (79.19%), poco más de un millón 

(20.81%) cerraron sus puertas definitivamente y nacieron 619 mil 443 

establecimientos.  INEGI, (2020). 

 

2.3. Recursos humanos 

La competitividad es uno de los factores que determina el éxito o fracaso de las 

organizaciones resultado de la gestión del recurso humano. El factor humano 

constituye una ventaja competitiva para la organización. 
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Actualmente en las organizaciones el recurso humano es un pilar estratégico 

independientemente del tamaño y actividad de la organización. Administrar el 

Recurso humano significa alcanzar los objetivos organizacionales mediante el reto 

de la  fuerza de trabajo, cambio continuo, regulaciones gubernamentales además 

de los cambios tecnológicos y muy importante estar enfocados en costos, 

productividad e innovación. Mondy (2010). La gestión del recurso humano incluye 

los procesos de reclutamiento y selección, desarrollo del recurso humano que 

incluye capacitación, evaluación del desempeño,  seguridad social y relaciones 

laborales. Estos procesos  agregan valor principalmente a la organización y al 

colaborador colocando al colaborador en primer término. 

 

En el año 2014 se conformó la red temática Red de Estudios Latinoamericanos de 

Administración y Negocios (Relayn) teniendo como objetivo el estudio de la Micro y 

Pequeña Empresa en México. Ese mismo año se desarrolló un instrumento con 213 

preguntas validadas metodológicamente y en el año 2015 se aplicó dicho 

instrumento publicando los resultados en el libro Análisis Sistémico de la micro y 

pequeña empresa en México Posadas, Aguilar & Peña, (2016). 

La empresa debe ser vista como un sistema abierto que incluye entradas, procesos 

y salidas del sistema de acuerdo a Peña, Aguilar & Posadas (2017) donde delimitan 

la empresa con aquellas funciones y procesos a considerar como los elementos del 

sistema. 

 

Una de las variables del análisis consideradas entradas se conforma por insumos 

materiales, de información y por energía por lo cual  recursos humanos es 

considerada un insumo q1ue en el caso de la empresa, son las personas quienes 

convierten materia en artículos terminados o servicios.  Para Chiavenato (2010) El 

un insumo del sistema es el recurso humano pues son contratados, desempeñan 
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las funciones asignadas en diferentes niveles de la estructura organizacional. Al 

momento de contratar las empresas consideran varias características en las 

personas que no se adquieren con la capacitación como es la honestidad, 

responsabilidad, lealtad, la capacidad y la actitud frentes a otros que son rasgos en 

las personas que facilitan el desempeño de la persona en la organización. 

 

Para efectos de esta investigación la variable  recursos humanos consiste en el 

trabajo y el talento que aportan las personas para que los procesos de la 

organización se lleven a cabo.   La calidad de los empleados incide fuertemente en 

la eficacia de la organización. Peña, Posada, Aguilar & Silva, (2019). 

  

2.4. Acerca de León, Guanajuato, México 

La investigación se realizó en el municipio de León el cual se ubica en el estado de 

Guanajuato en México; donde existen un gran número de Micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPyME) dedicadas a actividades de todos los sectores 

económicos.   

Para el año 2020 según el censo de población y vivienda, la ciudad de León tenía 

1,721,215 habitantes de los cuales el 50.8% son mujeres con una edad promedio 

de 29 años y el 49.2% son hombres con una edad promedio de 27 años, el promedio 

de habitantes por vivienda es de 3.89 personas, el 66.3% de la población de 12 

años y más es económicamente activa y el 98.1% de este porcentaje están 

ocupados. (INEGI, 2023 ). 

3. METODOLOGIA 

La presente investigación tiene por objetivo conocer la opinión del director respecto 

del factor recursos humanos en la MyPE de León, Guanajuato, México en aspectos 

de la lealtad, capacidad, productividad y bienestar de los trabajadores previo y 
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posterior a presentarse la pandemia por Covid-19.  Para este análisis comparativo 

se utilizan los datos generados en el proyecto de la Red Relayn de los años 2019 y 

2022. 

 

3.1 Muestra 

El diseño de la investigación es de tipo transversal ya que la recolección de datos 

es en un solo momento, es descriptivo pues tiene como objetivo indagar acerca de 

una o más variables en una población.  Para efectos de este trabajo se busca 

conocer la opinión del director acerca del factor recursos humanos en la MyPE 

respecto de la lealtad, capacidad, productividad y bienestar de los trabajadores a 

partir del análisis sistémico. 

 

En el año 2019 y el año 2022 el instrumento de investigación fue diseñado para ser 

contestado en papel por el director de la empresa quien es quien toma la mayor 

parte de las decisiones de la empresa con opción de que los encuestadores 

señalaran las respuestas que le indicaba la persona encuestada.  El instrumento de 

investigación para el análisis sistémico fue tomado de investigaciones previas de la 

red publicadas en Posadas, Aguilar y Peña (2016). 

 

Para realizar la investigación del año 2019 se tomó como base el cuestionario de la 

investigación El efecto de la corrupción en las estrategias de gestión de las micro y 

pequeñas empresas. Caso: León, Guanajuato. El tamaño de la muestra fue de 413 

micro y pequeñas empresas de las cuales se validaron 382 cuestionarios.  Para el 

año 2022 se aplicó el cuestionario para la investigación Diferencia entre las 

estrategias de gestión en directores y directoras de MyPE de León, Guanajuato, 

México. El tamaño de la muestra fue de 378 micro y pequeñas empresas de las 

cuales se validaron 357 cuestionarios. 
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En el presente trabajo se analizan de los insumos el apartado de Recursos 

Humanos con las siguientes preguntas: 

Mi empresa ha logrado conseguir empleados muy leales 

Mi empresa ha logrado conseguir empleados muy capaces 

Mi empresa ha logrado empleados que tienen buen trato con todos 

Me enfoco principalmente en mejorar la productividad de mis empleados 

Me enfoco principalmente en mejorar el bienestar de mis empleados 

4. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de la investigación: 

 

En la tabla 1.  Mi empresa ha logrado conseguir empleados muy leales, podemos 

observar  que después de la pandemia de Covid-19 en los resultados del año 2022 

, el 83% de los directores de las micro y pequeñas empresas de León, Gto., 

consideran que han conseguido empleados muy leales. Estando de acuerdo y muy 

de acuerdo. La lealtad, es un valor que representa ser incondicional y en las 

organizaciones representa apoyo entre empleado y empresa para lograr los objetivos 

organizacionales. Se genera en un ambiente de confianza por la participación activa y el 

reconocimiento del esfuerzo. 

 

Las organizaciones tienen un gran reto si pretenden motivar la lealtad en los 

empleados más jóvenes, pues tener colaboradores leales garantiza la productividad 

y el buen funcionamiento en las empresas. 

Tabla 1. Mí empresa ha logrado conseguir empleados muy leales 

Descripción Año 2019 Año 2022 

Muy de acuerdo 40% 55% 

De acuerdo 39% 28% 

No sé / No aplica 9% 9% 
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En desacuerdo 2% 3% 

Muy en desacuerdo 8% 0% 

No contestó 2% 5% 

 

Con respecto a la pregunta que se presenta en la tabla 2. Mi empresa ha logrado 

conseguir empleados muy capaces, se observa que los directores valoran en un 

86% estar muy de acuerdo y de acuerdo con esta afirmación en años posteriores al 

inicio de la pandemia de Covid-19 creando opciones hacia un aprendizaje flexible 

de acuerdo al contexto local, ya sea utilizando la tecnología o sin ella. Donde 

diferentes grupos integraron alianzas ofreciendo diferentes propuestas de solución 

para el aprendizaje. Desarrollando programas de capacitación con o sin la 

asignación de recursos con la finalidad de mitigar la escasez de capacidades en 

áreas afectadas por la crisis sanitaria. OIT, BM (2021) 

Tabla 2. Mí empresa ha logrado conseguir empleados muy capaces 

Descripción Año 2019 Año 2022 

Muy de acuerdo 41% 49% 

De acuerdo 40% 37% 

No sé / No aplica 7% 8% 

En desacuerdo 3% 3% 

Muy en desacuerdo 7% 0% 

No contestó 2% 3% 

  

En relación a la pregunta de la que aparece en la tabla 3. Mi empresa ha logrado 

conseguir empleados que tienen buen trato con todos. Los directores de la MyPE 

de León, Guanajuato, México, están  de acuerdo y muy de acuerdo en un 85% en 

años posteriores al inicio de la pandemia al considerar que sus empleados tienen 

buen trato con todos. esto se atribuye a las habilidades blandas que son rasgos del 

carácter que permiten principalmente  relacionarse con las personas. De acuerdo 

con Goleman (1998), las habilidades blandas se clasifican en competencias 

personales que son las que se relacionan con uno mismo como confianza, 
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compromiso y logro entre otras y las denominadas sociales que tienen que ver con 

los demás pudiendo mencionar comunicación, el liderazgo,  la resolución de 

conflictos y las habilidades de equipo.  Dichas habilidades fortalecen el desarrollo 

personal y laboral. Laines, C. Hernández, A. Zamayoa, D. (2021) 

Tabla 3. Mi empresa ha logrado conseguir empleados que tienen buen trato 

con todos 

Descripción Año 2019 Año 2022 

Muy de acuerdo 42% 46% 

De acuerdo 35% 39% 

No sé / No aplica 11% 9% 

En desacuerdo 3% 2% 

Muy en 
desacuerdo 

7% 1% 

No contestó 2% 3% 

 

De los directores de las MyPE de León, Guanajuato, México, el 86% están de 

acuerdo y muy de acuerdo en mejorar la productividad de sus empleados.  Existen 

factores personales del recurso humano que propician este aumento por lo que es 

importante atender la formación de cada uno de los empleados, su estado físico y 

la motivación entre otros.   

Tabla 4. Me enfoco principalmente en mejorar la productividad de mis 

empleados 

Descripción Año 2019 Año 2022 

Muy de acuerdo 40% 43% 

De acuerdo 40% 43% 

No sé / No aplica 7% 9% 

En desacuerdo 1% 2% 

Muy en desacuerdo 9% 0% 

No contestó 3% 3% 
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Comparando las respuestas de los directores de la MyPE de León, Guanajuato, 

México a la pregunta de la tabla 5 con la pregunta, Me enfoco principalmente en 

mejorar el bienestar de mis empleados, el 86% esta de acuerdo y muy de acuerdo. 

Este porcentaje se vió incrementado comparativamente entre 2019 previo a la 

pandemia de Covid-19 y el año 2022. De acuerdo con el capítulo IV de la Ley 

General de Salud Pública de España en su artículo 32 dice: La salud laboral tiene 

por objeto conseguir el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los 

trabajadores, ya que el bienestar laboral de los trabajadores, tiene consecuencias 

para la organización por lo cual es importante atenderlo.  

Tabla 5. Me enfoco principalmente en mejorar el bienestar de mis empleados 

Descripción Año 2019 Año 2022 

Muy de acuerdo 35% 48% 

De acuerdo 41% 38% 

No sé / No aplica 9% 9% 

En desacuerdo 2% 2% 

Muy en desacuerdo 11% 0% 

No contestó 2% 3% 

 

Conclusiones 

La micro y pequeña empresa es importante por el número de unidades económicas 

que existen y por el número de empleos que genera. Del total de establecimientos 

que existen en México, el 95.0% son tamaño micro y el 4.0% son pequeños, es decir 

el 99.0% corresponden a la denominada MyPE.  Más del 50% del personal ocupado, 

labora en las micro y pequeñas empresas. El recurso humano en las organizaciones 

además de ser el grupo de colaboradores ellos representan los conocimientos y 

habilidades que desarrollan los individuos representando el capital intelectual.  

El recurso humano debe estar preparándose de forma continua, ya que los nuevos 

tiempos representan un reto diario. 
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Los directores de la micro y pequeña empresa en León, Guanajuato, México; y con 

base en el comparativo realizado en la presente investigación manifiesta que las 

características personales, técnicas y profesionales de sus empleados son muy 

importantes.  

 

Un punto clave para el éxito de estas empresas radica en la administración del 

recurso humano por lo que deben determinarse acciones y estrategias para 

implementarse; destacando la importancia del aprendizaje, las capacidades y 

conductas socioemocionales y la capacitación del personal con el fin de alcanzar 

los objetivos establecidos por la organización. 

 

El que una empresa sea competitiva es consecuencia en gran parte por el recurso 

humano, de forma que los trabajadores se sientan motivados a cumplir con sus 

competencias y su continuo desarrollo de manera que éste forme parte primordial 

en su formación laboral. Por lo cual el brindar los recursos necesarios para el 

desarrollo de las competencias de los empleados logra ser una ventaja competitiva 

para la empresa (Barreto and Azeglio 2013). El administrar el recurso humano debe 

de tener como finalidad cumplir los objetivos de la empresa, por lo cual esto tiene 

que ser tomado como una herramienta clave si es que en realidad se está buscando 

obtener la ventaja de la competitividad.  

Una buena administración del recurso humano comprende un adecuado sistema de 

reclutamiento y selección de personal, hasta las políticas de desarrollo de su recurso 

humano, así como sus relaciones individuales y colectivas de trabajo, como también 

es importante contar con un sistema de evaluación de puestos y de política salarial 

e incentivos para mantener la motivación entre los trabajadores, y uno de los más 

importantes, contar con un preparado sistema de entrenamiento y capacitación 
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(Rocca Espinoza, de Lema et al. 2016). Chávez, Chávez, y Ramírez (2013) en su 

artículo modelo de rotación de personal y practicas organizacionales, el termino 

rotación de personal es utilizado para definir la entrada y salida de trabajadores 

entre una organización y su ambiente, por lo cual se puede decir que una empresa 

tiene rotación de personal cuando tiene una cierta cantidad de personal que ingresa 

o sale de laborar a la organización, pudiendo ser esta por distintas causas, 

relacionadas estrechamente con la empresa o por motivos personales. 

La rotación del personal es uno de los factores laborales que tienen un gran impacto 

desfavorable para las empresas, la cual está directamente relacionada con la 

insatisfacción laboral y la desmotivación, lo que lleva a reiterar que las causas que 

llevan a la salida de los empleados son directamente laborales, de manera que se 

puede afirmar que tomando las medidas adecuadas la rotación de personal podría 

ser disminuida o erradicada en cierta medida.  

Si las empresas pudieran identificar la gran importancia que tiene la capacitación a 

los empleados tendrían mejores y más oportunidades para llegar al éxito, a causa 

de que esta ayuda a detectar situaciones y aspecto en la empresa que no están 

marchando conforme a lo establecido en los objetivos y así poder trabajar en estas, 

pues si se imparte una buena capacitación y se motiva al recurso humano se podrá 

obtener el logro esperado (Molina, Vera-Colina et al. 2013). Las MIPyME son una 

clasificación que existe para las empresas de acuerdo a su tamaño, alrededor del 

mundo se encuentra un conflicto en la homogeneidad de criterios para poderlas 

clasificar, esto es debido a que se encuentran distintos criterios para su clasificación 

(Melo and Fonseca 2014). 
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Resumen  

La presente investigación tiene por objetivo dar respuesta a la pregunta de 
investigación ¿Porque analizar los desafíos económicos y financieros para las 
micro, pequeñas y medianas empresas en la ciudad de León, Guanajuato, México? 
El tipo de investigación es mixta porque parte de la teoría fundamentada, se 
contrasta con hallazgos de otras investigaciones nacionales e internacionales que 
hablan de los desafíos económicos y financieros de las MIPYMES. Para el análisis 
cuantitativo se aplicaron 378 encuestas. Los resultados obtenidos muestran. Que el 
directivo de las MIPES tiene como reto el manejo adecuado de sus finanzas, 
conocer lo que debe y lo que tiene. se concluye que uno de los principales desafíos 
económicos y financieros es no financiarse principalmente por sus proveedores, 
utilizar los préstamos bancarios que cobran una tasa más económica. Que el 
incremento en precio que realizan sus proveedores. 

Palabras clave 

El manejo de las finanzas, MIPES y permanencia. 
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The objective of this research is to answer the research question: Why analyze the 
economic and financial challenges for micro, small and medium-sized businesses in 
the city of León, Guanajuato, Mexico? The type of research is mixed because it is 
based on grounded theory and is contrasted with findings from other national and 
international research that talks about the economic and financial challenges of 
MSMEs. For the quantitative analysis, 378 surveys were applied. The results 
obtained show. That the manager of the MIPES has the challenge of properly 
managing his finances, knowing what he owes and what he has. It is concluded that 
one of the main economic and financial challenges is not to be financed mainly by 
its suppliers, to use bank loans that charge a cheaper rate. That the increase in price 
made by its suppliers. 

Keywords 

The management of finances, MIPES and permanence. 

 

I. Introducción 

En México según la INEGI (2022), las MIPYMES tienen una representación 

empresarial del 99.8% de aquí la importancia de analizar, los desafíos económicos 

y financieros que pueden ser factor determinante para el cierre o permanencia de la 

empresa y sin dejar de considerar que todas las empresas del mundo entero 

tuvieron afectaciones severas por el suceso tan importante, sanitario y económico 

que aun atraviesan muchas empresas. Y las MIPES no son la excepción, donde 

este tipo de entidades vivieron muy de cerca una afectación económica y financiera, 

este tipo de negocios fueron al rescate a la economía de las familias, por sus propias 

características que las distingue, por su fácil creación, por la generación de empleos 

que desencadenaron y sobre todo el apoyo a la economía cuando más se necesitó. 

Cabe destacar que se dio un cierre parcial para disminuir la contingencia sanitaria 

y que muchas empresas ya no pudieron reabrir sus puertas y cerraron de manera 

definitiva por no poder solventar los costos fijos durante el periodo de cierre. Es así 

que las empresas que sobrevivieron a esta contingencia sanitaria y que 
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desencadeno una crisis económica según las previsiones del Banco Mundial (2020), 

fueron las empresas analizadas en esta investigación a finales del año 2022. 

   

1.1 Justificación  

En el mundo entero las micro y pequeñas empresas, tienen una alta representación 

en cada uno de los países de más del 90% y en México se tiene un 99% de este 

tipo de entidades. Según datos recabados en CEPAL (2022). Así mismo su 

aportación al producto interno bruto es baja por sus deficiencias en los niveles de 

productividad y generan empleo para el 67% del total de los trabajadores, para a 

poyar la economía de cada una de las familias en el mundo. Es así que las empresas 

en estudio tienen su importancia por el apoyo económico al emplear un porcentaje 

alto de la sociedad en cada una de las economías, lo que da como consecuencia 

obtener un beneficio social, para evitar que muchas familias caigan en extrema 

pobreza o en algún tipo de vicio. Las MIPES, generalmente nacen y tienen su 

arraigo dentro del núcleo familiar, que las caracteriza por estar acostumbradas a las 

grandes turbulencias económicas y lograr sobrevivir por su fuerza familiar que las 

respalda. Donde este tipo de entidades tienen como su principal objetivo un fin 

familiar y muy particular al cuidar el legado de muchas generaciones y que usan 

como principal estrategia la reinversión de sus utilidades sin retirar de sus cuentas 

las ganancias obtenidas y así hacer crecer su negocio de manera incalculable, pero 

también se tiene la contraparte, donde las estadísticas nos informan que solo una 

de cada tres empresas sobrevive por más de tres años CEPAL (2020), son las 

empresas que rompen las estadísticas de permanencia, las que sobreviven y nos 

interesan sus técnicas financieras utilizadas.  

  

1.2 Problema 
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Las MIPYMES de México, tuvieron conflictos económicos y financieros derivados 

de la pandemia sanitaria mundial COVID-19 que desencadenó una recisión mundial 

CEPAL (2020), donde las empresas en estudio se vieron seriamente afectadas, 

luego entonces las empresas que sobrevivieron son nuestro objeto de estudio para 

ver los desafíos económicos y financieros a que se enfrentan las MIPYMES, al 

cambiar totalmente su manera de comercializar sus productos y en recuperar sus 

carteras de clientes, ante esta crisis mundial. 

 

1.3 Pregunta general de investigación 

¿Cuáles son los desafíos económicos y financieros que tienen los directivos de las 

micro, pequeñas y medianas empresas de las finanzas de su empresa? 

Análisis del manejo de las finanzas de los directivos de las MIPES de León 

Guanajuato 

Se realizaron las siguientes preguntas del bloque de finanzas del cuestionario 

aplicado a las MIPES de León, Guanajuato, dentro de la red: RELAYN. 

1.- ¿Tengo muy claro cuánto debo a mis proveedores? 

2.- ¿Tengo muy claro cuánto le debo al banco y a otras instituciones? 

3.- ¿Tengo muy claro el valor de lo que vendo cada mes? 

4.- ¿Tengo muy claro el valor de todo lo que cobro cada mes? 

5.- ¿Tengo muy claro el valor de todo lo que compro a proveedores cada mes? 

6.- ¿Tengo muy claro el valor de todo lo que pago a proveedores cada mes? 

7.- ¿Tengo muy claro el valor de todo lo que gasto? 

 

1.4 Hipótesis  

Las empresas micro y pequeñas empresas de León, Guanajuato, México, no 

cuentan con adecuados manejos financieros después de sobrevivir ante esta 

pandemia de COVID -2019. 



 

3645 
 

1.5 Objetivo General 

Analizar el conocimiento de los directivos en las finanzas de las MIPES, de León, 

Guanajuato. Para conocer el manejo que le dieron los empresarios post-pandemia 

COVID-19. 

  

1.5.1 Objetivos específicos 

a) Obtener los resultados de cada una de las preguntas de investigación de las 

empresas micro y pequeñas empresas de León, Guanajuato, México.  

b) Analizar e interpretar los resultados de la información obtenida. 

c) Contrastar los resultados contra el estado del arte del manejo de las finanzas de 

las MIPES de León, Guanajuato, México. 

 

Ahora bien, es muy importante adentrarnos a las MIPYMES en México ¿desde qué 

año, surgieron y bajo qué tipo de comercio lo hicieron? Es importante conocer cómo 

fueron evolucionando las MIPES y conocer que para 1930 las empresas con mayor 

representación eran los artesanos y así mismo se muestran los porcentajes de 

representación empresarial de este tipo de negocios en nuestro país y en que años 

tuvieron su repunte, es así que para el año de 1998 y el año 2004 tuvieron 

incrementos significativos hasta llegar a ocupar el 99.8% del total de los negocios 

en México.  

 

En el cuadro siguiente se muestra los antecedentes de la representación en su 

origen de las MIPES en México. 

 
Tabla número 1 

Año Tamaño de empresa 

Representaci
ón 

empresarial 
en % 
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Nota: Surgen en 1910 después de la revolución Mexicana 

1930 Pequeña y mediana industria 12% 

1930 Talleres y artesanos 86% 

1950 Pequeña y mediana industria 25% 

1950 Talleres y artesanos 72% 

1955 Pequeña y mediana industria 46% 

1955 Talleres y artesanos 52% 

1960 Pequeña y mediana industria 57% 

1960 Talleres y artesanos 43% 

1965 Pequeña y mediana industria 57% 

1965 Talleres y artesanos 42% 

1971 Pequeña y mediana industria 64% 

1971 Talleres y artesanos 36% 

1995-1998 Aumenta un 37%  88.35% 

2004-2009 Aumenta un 21.1% por arriba 90% 90% 

2009 Las MIPES representan  99% 

2014 Las MIPES representan  99% 

Tabla 1 Antecedentes de las MIPYMES en México. 

Fuente: de elaboración propia con datos de: (Molina, 2016).  

 

Los datos anteriores nos muestran, qué en nuestro país las MIPES han ido ganando 

representación. Es de suma importancia conocer los datos del nacimiento de este 

tipo de empresas por que han subsistido a crisis económicas y sigue creciendo su 

representación.  

 

Como se puede observar en la tabla número 1, en el año 1930 el 12% estaba 

representado por la industria y el 86% por los pequeños talleres y artesanos, para 

el año 1950 la industria estaba creciendo y abarcaba el 25% y los talleres y 

artesanos representaban el 71.9%, en el año 1955 la industria abarcaba el 45.8% y 

los talleres y artesanos representaban el 51.9%, para el año 1960 la industria ya 

abarcaba el 56.7% y los talleres y artesanos representaban el 42.8%, para el año 

de 1965 la industria representaba el 56.8% y los talleres y artesanos 41.8%, en el 

año 1971 la industria representa el 64.4% y los talleres y artesanos el 34.6%, para 
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el año 1995-1998 la industria ya había incrementado un 37.2% lo cual equivale a 

que la industria representaba un 88.35% con un 11.65 de los talleres y artesanos, 

para el año 2004-2009 está por encima del 90% en la industria y la diferencia son 

los talleres y artesanos.  

 

Revisión de la Literatura 

Para fundamentar esta investigación partimos de la teoría de la economía mundial 

del año 2020. Así lo refiere Georgieva (2020). Si nos remontamos al comienzo de 

2020, el mundo 

en el que vivimos hoy sería irreconocible. Para proteger la salud pública, la 

economía mundial entró en situación de estancamiento. Las tiendas cerraron, las 

fábricas suspendieron su actividad y la libertad de la gente se vio severamente 

restringida. Pues bien, lo que inició como una pandemia mundial de salud, de índole 

sanitaria, avanzó y está en estos momentos en un problema económico, sanitario y 

social a nivel mundial. 

 

Ahora es muy importante mencionar que las secuelas económicas tardarán por lo 

menos dos décadas en recuperarse y que mínimo una generación tendrán que vivir 

las secuelas sanitarias y económicas que trajo el COVID-19. 

Así lo describen (Jordá, Singh & Taylor 2020). Pero antes ya lo habían comentado 

(Jordá, Schularick y Taylor, 2013), cuando hicieron la relación de las crisis sanitarias 

donde fallecieron más de 100,000 personas y que terminaron en una crisis 

económica. Las pandemias no pasan de la noche a la maña si no que toman su 

propio rumbo a la normalidad y que esta pandemia vivida COVID-19 tiene sus 

propias características.  
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2.1 Situación actual 

Para adentrarnos al tema de las MIPYMES comenzamos por entender cómo está 

la representación empresarial en México.  

Según los resultados oportunos de los censos económicos 2019 del INEGI en 

nuestro país se tienen los siguientes datos. INEGI (2022). 

 

En México existen 4,460,247 empresas de las cuales el 95% son micro empresas, 

el 4% pequeñas empresas, el .80 % medianas empresas, el 0.02% grandes 

empresas, entonces el 99.80% son nuestras empresas seguetas de esta 

investigación. Datos presentados al primer semestre de 2022. (INEGI,2022). 

 

Con datos del mismo INEGI se muestra la generación de empleos de este tipo de 

empresas. En estas 4,460,247 empresas laboraron más de 27´000,000 personas: 

37.8% trabajaron en micronegocios, el 14.7% en negocios pequeños, el 15.9% en 

empresas medianas y el 31.6% en unidades económicas grandes. 

En la siguiente tabla se muestran los criterios que consideró el INEGI para la 

clasificación de las empresas por tamaño, especificando que esta clasificación está 

hecha con base al número de trabajadores dentro de la empresa.  

 

Tamaño de 
empresa 

Número de trabajadores 
ocupados 

Micro empresas 
De 0 a 10 personas 
ocupadas 

Pequeñas 
empresas 

De 11-50 personas 
ocupadas 

Medianas 
empresas 

De 51-250 personas 
ocupadas 

Grandes 
empresas De 250- en adelante 

 
Tabla 2 Clasificación de las empresas por número de personal ocupado. 
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Fuente: De elaboración propia. Con datos del INEGI 2020 

 

2.1. Afectación económica  

En investigación realizada por Maravato (2020), para junio de este año el 77% 

tendrían problemas económicos o al menos habrían cerrado sus puertas 

temporalmente por el semáforo rojo de cada uno de los estados, esta presunción 

se llevó acabo en muchos establecimientos y los números exactos de los cierres 

definitivos de negocios no se conocen en exactitud por contar con negocios que 

tributan en la informalidad y no se tienen registros de las mismas.  

 

2.2 Las afectaciones económicas y financieras 

Por otra parte, García & Betancur (2007), concluyen que la gestión financiera es la 

clave para el fortalecimiento de la economía en Latinoamérica, que debe constituirse 

en dos fases, en la primera en el análisis del contexto, que genera unos diagnósticos 

profundos, mientras que, en la segunda fase, se plantea la planeación prospectiva 

como insumo estratégico para visualizar un escenario futuro deseado, permitiendo 

a estas organizaciones generar planes en diferentes líneas de tiempo. 

Un estudio realizado en Toluca, México por Dailín, Peña, Nataly & Chávez (2019), 

define un modelo para el fortalecimiento de las MIPIME en cuatro fases; en la 

primera, se requiere de una planificación administrativa, que se enfoca en el diseño 

de un organigrama y de toda la política organizacional; la segunda se denomina 

planificación financiera, y se caracteriza por la creación del presupuesto, del sistema 

de cobranza y los ejercicios de verificación contable de la empresa; la tercera fase, 

es la dirección  en donde se desarrollan los procesos de toma de decisiones y la 

ejecución de la planeación de la fase anterior; por último el modelo, presenta una 

fase de control basado en reuniones y una metodología que le permita a este tipo 

de empresas, entender el estado de avance o no de la gestión financiera propuesta. 
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Para De Thomas, Caster, Ray, & Holland (1991), manifiesta en su investigación 

sobre las MIPES y las finanzas, que son en la práctica muy escasas las empresas 

que ponen en primer lugar al manejo de las finanzas, dándoles la mayor importancia 

a la operación y venta de sus productos y servicios, debido principalmente a que 

este tipo de negocios no cuenta con el personal capacitado y con el recurso o con 

la disposición de pagar una asesoría de expertos en planeaciones financieras. 

 

2.3 Nacimiento del COVID-19 y su afectación económica.  

Para Proum (2020), Las PYMES mexicanas se encuentran en gran afectación 

económica, esto poniendo como antecedente que el virus nació en la provincia de 

Wuhan, China y sin perder de vista la relación bilateral que existe entre ambos 

países, debido a que ese país es el segundo país en importaciones y el cuarto en 

exportaciones, durante el año 2019, China y México realizaron tratados 

comerciales, que derivó en una derrama económica de más de 7 mil millones de 

dólares  riesgo económico, por este antecedente no difícil anticipar que si existirá 

una afectación económica para nuestro país y que repercute directamente a 

nuestras empresas en estudio.  

 

Para Blancas (2020), un problema muy importante durante esta pandemia es la 

característica principal de las MIPYMES la mayoría de las micro empresas tributan 

en el comercio informal y esto afecta a la economía del país, al verse afectadas por 

el cierre, para ello el gobierno federal implemento planes de apoyo y préstamo. 

 

Al 31 de diciembre México cierra el año con 125,807 muertes y 1 millón 426,094 

casos, esto es desalentador para las empresas que están en peligro de cerrar al 

menos temporalmente de acuerdo al semáforo de cada uno de los estados de la 

república mexicana. 
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II. Metodología 

La presente investigación utiliza una metodología mixta, en primer lugar, parte de la 

teoría fundamentada, se contrasta con hallazgos de otras investigaciones con una 

revisión sistemática de la literatura para formar el marco teórico que dé respuesta 

al objetivo de esta investigación, soportado por la pregunta de investigación, Por 

qué analizar el manejo de las finanzas de las (MIPES) micro, pequeñas y medianas 

empresas, de León, Guanajuato, México. Para el análisis cualitativo se aplicó un 

instrumento de recolección de datos, aplicado a toda la red de RELAYN de México 

y América Latina al año 2022.  

En el caso de León, Guanajuato, México, fueron aplicadas 447 encuestas y 

validadas de manera correcta 378. Estas serán nuestras encuestas consideradas 

en nuestros resultados para explicar el manejo de las finanzas. 

Hipótesis  

Las empresas micro y pequeñas empresas de León, Guanajuato, México, no 

cuentan con adecuados manejos financieros después de sobrevivir ante esta 

pandemia de COVID -2019. 

 

III. Resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la presente investigación. 

La primera pregunta tengo muy claro cuánto debo a mis proveedores  

DESCRIPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 234 62% 

De acuerdo 101 27% 

No sé / No aplica 30 8% 
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En desacuerdo 3 1% 

Muy en desacuerdo 5 1% 

No contestó 5 1% 

 378 100% 

Tabla 3 “tengo muy claro cuánto debo a mis proveedores” 
Fuente: de elaboración propia. 
 

La anterior tabla muestra que el 89% de los empresarios conoce las deudas que 

tiene con sus proveedores de bienes y servicios. Esta es una de las preguntas con 

mayor porcentaje, lo que deja ver que los directivos de las MIPES se financian con 

sus proveedores, principalmente. 

Ahora la segunda pregunta “Tengo muy claro cuánto le debo al banco” 

 

DESCRIPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 201 53% 

De acuerdo 100 26% 

No sé / No aplica 61 16% 

En desacuerdo 4 1% 

Muy en desacuerdo 5 1% 

No contestó 7 2% 

 378 100% 

Tabla 4 “Tengo muy claro cuánto le debo al banco”. 

Fuente: de elaboración propia 

 

En tabla anterior El 79% de los empresarios esta consiente de lo que debe al 

banco, esta es la pregunta con la calificación más baja, debido a que los 

empresarios de este tipo de empresas no utilizan los créditos de los bancos. 

Ahora la tercera pregunta, “tengo muy claro lo que vendo al mes” 

DESCRIPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 171 45% 

De acuerdo 156 41% 
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No sé / No aplica 33 9% 

En desacuerdo 9 2% 

Muy en desacuerdo 2 1% 

No contestó 7 2% 

 378 100% 

Tabla 5 “Tengo muy claro lo que vendo cada mes”. 

Fuente: de elaboración propia 

 

En la tabla anterior se muestra que él 86% de los directivos conoce los montos de 

sus ventas al mes. Lo que resulta muy importante para lograr los objetivos 

mensuales y anuales de su empresa, para la obtención de sus recursos financieros 

y hacer crecer su negocio.  

 

En seguida tenemos la cuarta pregunta “tengo muy claro todo lo que cobro al mes” 

DESCRIPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 199 53% 

De acuerdo 138 37% 

No sé / No aplica 28 7% 

En desacuerdo 8 2% 

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

No contestó 5 1% 

 378 100% 
Tabla 6 “Tengo muy claro todo lo que cobro cada mes”. 

Fuente: de elaboración propia 

 

Esta es la respuesta más alta del tema de finanzas, con un 90% de conocimiento 

de lo que cobra el empresario de las micro y pequeñas empresas, coloca a su 

empresa en unas sanas finanzas para hacer frente, a los compromisos de pagos de 
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productos y servicios y mantener su empresa sin apalancamientos financieros, que 

la puedan poner en riesgos e incluso hasta llegar al cierre del negocio. 

 

A continuación, tenemos la quinta pregunta “tengo muy claro todo lo que compro a 

mis proveedores al mes”. 

DESCRIPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 199 53% 

De acuerdo 137 36% 

No sé / No aplica 28 7% 

En desacuerdo 8 2% 

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

No contestó 5 1% 

 378 100% 
Tabla 7 “Tengo muy claro todo lo compro a mis proveedores de productos y servicios cada mes”. 

Fuente: de elaboración propia 

 

Los empresarios manifiestan que en un 89% conocen los montos de sus compras 

de productos y servicios, esto para conocer el monto de sus deudas con sus clientes 

y proveedores. 

Ahora la sexta pregunta “tengo muy claro todo lo que pago a mis proveedores al 

mes” 

DESCRIPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 191 51% 

De acuerdo 142 38% 

No sé / No aplica 36 10% 

En desacuerdo 4 1% 

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

No contestó 5 1% 
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 378 100% 
Tabla 8 “Tengo muy claro todo lo que pago a mis proveedores al mes”. 

Fuente: de elaboración propia 

 

Los empresarios de las MIPES conocen el monto de sus deudas con sus 

proveedores, para así pagar a tiempo y no tener compromisos que puedan poner 

en riesgo la salud financiera de la empresa, con demandas por parte de sus 

proveedores, por faltas de pago. 

A continuación, “tengo muy claro el valor de todo lo que gasto al mes”. 

DESCRIPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 199 53% 

De acuerdo 137 36% 

No sé / No aplica 26 7% 

En desacuerdo 11 3% 

Muy en 
desacuerdo 0 0% 

No contestó 5 1% 

 378 100% 
Tabla 9 “Tengo muy claro el valor de todo lo que gasto al mes”. 

Fuente: de elaboración propia 

 

La última pregunta los directivos conocen el monto total de sus gastos para tener 

claro el valor total de sus deudas mensuales. 

Discusión 

Analizando los resultados anteriores podemos deducir que la principal pregunta de 

conozco lo que cobro al mes con un 90% de conocimiento por parte de los directivos, 

esta respuesta detona el manejo de las finanzas y el flujo de efectivo para salir a los 
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compromisos, mensuales e ir acumulando ganancias anuales, para el sano 

crecimiento del negocio micro y pequeño. 

 

Ahora bien, algo muy importante que sale de esta investigación es la falta de 

conocimiento y de fácil acceso a los préstamos bancarios, fue la pregunta con 

menor calificación, esto porque los empresarios prefieren apalancarse y 

endeudarse con sus proveedores que con el banco. 

 

IV. Conclusiones 

Se concluye que las mipes que sobrevivieron a la pandemia COVID-19 ahora tienen 

características especiales en el manejo de sus finanzas, porque sin un buen uso de 

las mismas pudieron haber cerrado sus puertas de manera definitiva y estas ahora 

son ejemplo de que aun con grandes turbulencias el barco bien preparado sale a 

flote. Y es su propia característica familiar que las llevo a estar hoy de pie. Está 

demostrado que las MIPES de León se financian con sus proveedores y que la 

mayoría evita financiarse con los bancos. 
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RESUMEN 

En el presente documento se evidencia el diagnóstico realizado en la empresa Café 

Tamhux, con el objetivo de conocer su estado actual, se aplicó un estudio 

cuantitativo en el que se realizó un estudio de tiempo del proceso, un estudio del 

inventario, un estudio de ventas y un estudio sobre los criterios de calidad del café, 

utilizando técnicas para la obtención de datos como la observación, la entrevista y 
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la conversación. Finalmente, se realizaron tres Value Stream Map (VSM), el primero 

de llamado actual, el segundo para plasmar los hallazgos encontrados y el tercero 

para identificar las áreas de oportunidad, posteriormente se seleccionaron las 

propuesta de mejora a realizar, las cuales fueron seleccionadas de mayor a menor 

sea el grado de importancia de la empresa, el primero fue un plan de ventas, el 

siguiente el diseño de piezas y el ultimo la elaboración de un sistemas de control 

por medio de la herramienta MRP. 

Palabras clave: diagnóstico, VSM, mejora, proceso. 

ABSTRACT  

In this document, the diagnosis made in the Café Tamhux company is evidenced, 

with the objective of knowing its current state, a quantitative study was applied in 

which a study of the process time, an inventory study, a sales study was carried out. 

and a study on coffee quality criteria, using techniques to obtain data such as 

observation, interview and conversation. Finally, three Value Streat Maps (VSM) 

were carried out, the first for the current call, the second to reflect the findings found 

and the third to identify the areas of opportunity, subsequently the improvement 

proposals to be carried out were selected, which were selected from greater to lesser 

the degree of importance of the company, the first was a sales plan, the following 

the design of parts and the last the development of a control system through the 

MRP tool 

Keywords: diagnostic, VSM, improvement, process  

INTRODUCCIÓN 

En el presente documento, se plasma el diagnóstico situacional de la empresa Café 

Tamhux, la cual es una empresa particular encargada de la venta de café molido, 
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durante su proceso productivo involucra el molido de café, pesado, envasado y 

empaquetado. Se realizaron visitas a su establecimiento para efectuar el 

diagnóstico, con el fin de identificar áreas de oportunidad, brindando alternativas de 

solución. La primera parte del proyecto consistió en el conocer la empresa, es decir, 

realizar la presentación del proyecto a la empresaria, informar de los alcances, las 

maneras de trabajo y la determinación de acuerdos. También durante esta etapa se 

conoció el proceso productivo, desde su molido hasta su empaquetado. 

Durante la segunda parte se realizó la selección de técnicas de recolección de datos 

como: la entrevista, la observación y foros grupales mismos que fueron aplicados 

en los distintos estudios como son: de inventarios, de calidad, de tiempos y de 

ventas para un correcto diagnóstico sobre la situación en la que se encontraba la 

empresa café Tamhux. Posteriormente se hizo el concentrado de los resultados 

obtenidos de los estudios llevados a cabo, mediante la elaboración de un VSM 

actual, futuro y de mejora, los cuales ayudaron en la selección de las oportunidades 

de mejora. Finalmente, se elaboró la documentación pertinente al proyecto y 

también la presentación de los resultados a la empresaria, en el que se le comunicó 

sobre las oportunidades de mejora y como se estarían efectuando. 

Frente a la actual situación económica que se vive en nuestro país y el resto del 

mundo, así como la competencia global que se deriva de ésta, las empresas se ven 

obligadas a optimizar sus recursos como parte fundamental de su crecimiento, 

debido a que la competencia ha incrementado el estándar de desempeño en 

diferentes categorías incluyendo calidad, costo, tiempo de entrega, productividad, 

tiempo de introducción de nuevos productos y operaciones con flujo continuo (Patxy 

Ruiz, 2007).  Y con la globalización de los mercados, los administradores ya no 

pueden obtener resultados cuantificables con una visión local si no con hechos 

estadísticos de varios años después. El desarrollo de una metodología, basada en 
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modelos macroeconómicos estadísticos y el comercio permiten estimar el mercado 

de los diversos productos para aquellas empresas que sirven al mundo a través de 

las exportaciones y la inversión extranjera directa. A partir de estas cifras y datos 

históricos permiten combinar con la información interna con fines de planificación 

estratégica en su producción (Philip, 2011).  

La principal ventaja del Mapeo de la Cadena de Valor es que muestra los tiempos 

muertos del flujo del proceso (valor no agregado) y por consiguiente una de las 

oportunidades de eliminar desperdicios de fabricación por no cumplir con las 

dimensiones adecuadas, es decir, reducción de costos (Flores, Vega y Chávez, 

2012). 

METODOLOGÍA 

El trabajo de investigación realizado en la empresa se desarrolla mediante la 

ejecución de uan serie de actividades aplicables de manera general de acuerdo al 

contexto del sistema productivo de cada empresa. La metodología seguida para se 

resume en tres fases principales como se muestra enseguida: 

Figura 51 Proceso metodológico  

1

•Estudio de la situación actual del proceso de producción del producto o bien en cada 
empresa.

2

• Identificación de áreas de oportunida mediante el análisis de las problématicas con el 
VSM

3

•Determinación de las propuestas de mejora y selección de las herramientas de Lean 
Manufacturing
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En la fase de estudio de la situación actual del 

proceso se realizaron actividades en la cual se hizo 

uso de instrumentos y técnicas de recolección de 

datos que consistieron principalmente en la visita- 

In Situ en la emprea Café Tamhux, la observación 

directa, la entrevista, y la lluvia de ideas. Estas 

estrategias de recolección de información 

proporcionarón información relevante y suficiente 

para conocer el proceso de fabricación de los 

productos, así como los procesos logísticos y de 

ventas que complementan las actividades del sistema productivo. 

Para la identificación de áreas de oportunidad de mejora se realiza el estudio de 

diversos procesos de las áreas que conforman la empresa para posteriormente 

realizar el Mapeo de la Cadena de Valor (VSM), las áreas referidas son recepción 

de materias primas e inventarios, proceso de producción, almacém de productos 

terminados, manejo y tratamiento de residuos. Una vez culminado diseño del VSM 

es posible realizar la identificación de las propuestas de mejora en los procesos más 

críticos de la empresa, para con ello poder realizar la selección de las herramientas 

de Lean Manufacturing que serán necesarios planear, diseñar estrategias de 

implementación de la mejora y la generación de indicadores de medición del 

desempeño. 

RESULTADOS 

Café Tamhux es una empresa dedicada a la venta de café molido, su origen data 

del año de 1988. En un inicio, su domiciio se ubicaba en el Barrio del Carmen, 

Tamazunchale, San Luis Potosí. Funcionaba como un centro de acopio, el cual se 

Figura 52 Logotipo de la empresa 
Fuente: Proporcionado por Café Tamhux 
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dedicaba a la compra y venta de café, los proveedores eran pequeños productores 

de las comunidades rurales pertenecientes al municipio de Tamazunchale, y 

comunidades vecinas; actualmente su ubicación actual es la Av. Juárez #211, Barrio 

san José, Tamazunchale San Luis Potosí, lugar donde reside y donde se realiza el 

proceso productivo.  

Actualmente tiene proveedores específicos, cuenta con dos empleados que le 

ayudan con las tareas, y al usar la filosofia de trabajo Just In Time se compra el 

grano de café según la demanda, y por consecuencia impacta en la producción, y 

tiene un mercado definido a un cemento de mercado en específico. Uno de los 

enfoques más relevantes de la gerencia de la empresa es la mejora continua y por 

esta razón se emplean técnicas de ingeniería, entre ellas se encuentra el VSM. 

La empresa Café Tamhux esta dedicada a la comercialización de café molido en la 

Huasteca Sur Potosina, su principal diferenciador es la calidad del producto, la 

materia prima es seleccionada con ciertas especificaciones de calidad, y la marca 

lleva por nombre Café Tamhux. Comercializa cuatro presentaciones de café molido, 

como se muestra en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3  Tipos de presentaciones del café empaquetado 

Fuente:  Elaboración propia 

40 gramos 250 gramos 500 gramos 1 kilogramo 
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Descripción del proceso 

El proceso de producción está conformado por cuatro etapas, se inicia con la 

compra del café en grano a productores que cumplan con los criterios de calidad, 

posterior a la compra se realiza el tostado del café por medio de una máquina 

tostadora con capacidad de 25 kilos de los cuales sólo 20 kilos son procesados por 

corrida, esto debido a la eficiencia de la máquina, cabe mencionar que durante el 

tostado existe una pérdida del 20% por bulto en cuanto al peso, resultando solo 16 

kilos al final de cada ciclo de tostado, en un día se procesan 200 kilos de los cuales 

se obtiene 160 kilos, mismos que son guardados en el 

almacén en costales de 16 kilos. A continuación, se describe 

el proceso: 

Etapa 1. Molido: Con el uso de un molino eléctrico, se 

realiza el molido del café tostado como se muestra en la 

figura 4, la calibración de la máquina se ha establecido en 

un nivel de 7.5, con el objetivo de obtener un pulverizado 

ideal para que, al momento de mezclarse con el agua, el 

líquido pueda adentrase hasta el núcleo del grano. A la 

máquina está sujeto una bolsa de plástico, la cual sirve 

como deslizante del café molido para llegar a una tina 

donde se va acumulando el café.  Los costales a moler, 

depende en gran medida de la demanda semanal de los 

clientes.             

Etapa 2. Etiquetado: Se contabilizan cuantos pedidos de 

cada tipo de presentación se han realizado, una vez echo 

eso se procede a etiquetar las bolsas de 250 gramos, 500 

gramos y 1000 gramos como se muestra en la figura 6. 

Figura 4 Etapa 1. Molido  

Figura 5 Etiquetado de bolsas 
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Una vez etiquetadas se continua con la técnica de abrir bolsas, consiste en 

introducir la mano dentro de la bolsa logrando darle forma y marcando los lados 

inferiores de la bolsa, a fin de que, al momento de vaciar el café dentro de la bolsa, 

esta pueda mantener una forma estable y, por ende, una buena presentación.  

Etapa 3. Pesado y enfriado: Posteriormente con ayuda de un cucharón de plástico 

se pre-llenan las bolsas según su presentación. Después de haber prellenado las 

bolsas, se comienza con el pesado de cada una por medio de la utilización de una 

báscula eléctrica, la cual debe de estar configurada en 0. Conforme se pesa cada 

bolsa, se agrega más café si es necesario o bien se le quita, posterior al pesado, se 

deja un tiempo de reposado, las actividades anteriores se describen en la Figura 6. 

El café molido debe de enfriarse 

debido a que si no disminuye la 

temperatura afecta a largo plazo 

en su almacenamiento, pues 

genera gases dentro de la bolsa lo 

que ocasiona que se infle y afecte 

en la presentación del café. 

Etapa 4. Sellado y almacenamiento: Una vez transcurrido el tiempo de reposo y 

verificado que el café se haya enfriado se procede con la etapa de sellado. Se hace 

uso de una máquina selladora eléctrica, primeramente, se deben de acomodar 

correctamente las bolsas en la parte superior, esto 

con objetivo de evitar un mal sellado, para las bolsas 

de 40 gramos se requiere de una temperatura de 7°C, 

ya que el material de la bolsa es plástico y es muy fácil 

que se queme, por el contrario, si la temperatura es 

muy baja la bolsa no se sella. Para las presentaciones 

Figura 6 Pre-llenado, pesado, enfriado de café molido 

Figura 8 Sellado de bolsas 
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de 250 gramos, 500 gramos y 1000 gramos, la bolsa utilizada es más resistente, 

por lo cual se utiliza una temperatura de 10°C. En la figura 8 se observa el sellado 

de una bolsa de 40 gramos. Una vez que se han sellado todas las bolsas son 

trasladadas al área de almacén, en el cual son acomodadas en un estante y son 

clasificadas según su tamaño como se observa en la figura 11, posteriormente se 

contabiliza y se registra el número de bolsas obtenidas por presentación o bien son 

distribuidas a los clientes.            

Diagrama de flujo del proceso 

En la figura 9, se muestra el diagrama de flujo del proceso de producción de la empresa 

café Tamhux “Pasión por el café”. Donde se puede observar la serie de pasos que se 

requieren para obtener un buen café en polvo y así brindar un buen servicio al cliente, ya 

que principalmente la entrada de materia prima es abastecida por proveedores de la región, 

posterior a la compra se comienza con todo el proceso productivo hasta llegar al producto 

final. 

 

Figura 9 Diagrama de flujo del proceso  

Fuente:  Elaboración propia  
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Diagrama de operaciones del proceso 

La información presentada a continuación, muestra las operaciones del proceso de 

elaboración de café molido para sus cuatro presentaciones, para fines prácticos se describe 

las operaciones de la bolsa de 40 gramos y de 1 kilo. Cabe destacar que los tiempos 

considerados son en segundos. En la figura 10 se puede observar el proceso mediante el 

diagrama de operaciones, muestra el proceso para la presentación de 40 gramos, el cual 

presenta un ligero cambio en comparación con las demás presentaciones, ya que para 

dicha presentación existe un cambio que es marcar la bolsa de manera manual en donde 

indica los gramos contenidos. Cabe destacar que esta es la presentación más pequeña con 

la que cuenta la empresa, por lo tanto, al ser una bolsa pequeña suele ser más cansado el 

trabajo. En la figura 11 se puede observar el diagrama de operaciones que muestra el 

proceso productivo de la última presentación de 1000 gramos, para esta presentación se 

lleva a cabo el mismo proceso que para las presentaciones de 250 y 500 gramos, es decir, 

las actividades son las mismas (recepción de materia, molido, etiquetado, llenado y pesado, 

sellado y almacenamiento), cabe destacar que solo va cambiando el tiempo en cada uno 

de los procesos de las diferentes presentaciones. Es importante mencionar que la 

presentación de 1000 gramos es la menos vendida.  La tabla comparativa de tiempos se 

muestra en la tabla 1, se coloca el tipo de presentación y los tiempos en segundos, horas y 

minutos. 

DIAGRAMA SINÓPTICO 
Diagrama no. 1  Hoja:  1     de       1  Método: Actual / Propuesto 
Producto: Café    Lugar: Empresa Tamhux 

Operario: Abelardo Miguel López  

Actividad: Elaboración de café   Compuesto por: Fabiola Martínez Tolentino  

Fecha: 28/02/2023 
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Resumen Observaciones:  
 
Por ser una bolsa pequeña suele ser más cansado el trabajo. 

Actividad Cantidad Tiempo (s) 

Operaciones 5 3,444.6 

Inspecciones 1 120 

Transporte 1 209.4 

Almacenaje 2 305.4 

Demora 1 300 

Actividad 
combinada 

1 533.6 

Total 11 4,913 

Figura 10 Diagrama de operaciones para presentación de 40 gramos 

Tabla 1 Tiempos por cada presentación 

Comparativo de las diferentes presentaciones 

Presentación 40 gr 250 gr 500gr 

Tiempo total (S) 4,913 s 6,059.2 s 6,284.4 s 

Tiempo en horas y 
minutos 

1.36 horas 1.68 horas 1.75 horas 

1 hr, 21 min 1 hr, 41 min 1 hr, 
45min 

Fuente:  Elaboración propia. 
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DIAGRAMA SINÓPTICO 
Diagrama no. 1  Hoja:   1     de       1  Método: Actual / Propuesto 
Producto: Café    Lugar: Empresa Tamhux 

Operario: Luis Eduardo Vidales López  

Actividad: Elaboración de café   Compuesto por: Fabiola Martínez Tolentino  

Fecha: 28/02/2023 

 

 

 

 

 

  

 

Resumen Observaciones:  
Actividad Cantidad Tiempo (s) 

Operaciones 5 5,347.02 

Inspecciones 1 120 

Transporte  1 209.4 

Almacenaje  2 305.4 

Demora 1 300 

Actividad 
combinada 

1 533.6 

Total 11 6,815.42 

Figura 11 Diagrama de operaciones para presentación de 1000 gramos 
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Distribución de Planta 

En la figura 12 se presenta la distribución de las áreas, en los cuales se realiza el 

proceso de fabricación de café “Tamhux”.  

El proceso comienza desde el área de molienda, pasando al área de empaquetado, 

pesado, sellado y por último, e 

almacenamiento del producto 

terminado.  Cabe mencionar 

que el flujo del proceso se 

visualiza desde etapa uno, 

puesto que de esa manera se 

determina si la empresa 

cuenta con una distribución 

adecuada que le permita tener 

el control. Las flechas que 

aparecen en el diagrama 

muestran el orden y flujo de las 

etapas del proceso productivo. 

      Figura 12 Layaout de la planta de producción 

Fuente:  Elaboración propia  

Diagnóstico de la situación actual 

Inventarios 

El inventario es una relación detallada, ordenada y valorada de los elementos que 

componen el patrimonio de una empresa o persona en un momento determinado. 

Antiguamente lo normal era que los inventarios se realizaran por medio físico mediante 

papel, pero ahora se suelen mantener en bases de datos de manera centralizada. A 

continuación, se muestra un listado de materia prima en la tabla 2, esta detalla 
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ordenadamente los recursos que presenta la empresa “Tamhux” y así conocer y llevar el 

control de insumos que entran y salen de la misma. 

Tabla 2 Lista de materia prima de la empresa Tamhux 

Descripción 
Inv. 
Actual 

Costo unitario 
en MNX 

Costo total en 
MNX actual  

Inv. Mínimo Inv. Máximo 

Café en grano 
(verde) 

9 $85 kg $765 5 bultos 9 bultos 

Café tostado 7 $95 kg $665 2 bultos 7 bultos 

Bolsas de 1kg 60 $6 pz $360 50 pz 100 pz 

Bolsas de 500 gr 60 $5 pz $300 60 pz 100 pz 

Bolsas de 250 gr 60 $4 pz $240 60 pz 100 pz 

Bolsas de 40 gr 60 $2 pz $120 60 pz 120 pz 

Etiquetas (1kg,500gr, 
250gr.) 

60 

$3 pz 

$180 60 pz 100 pz 

60 $180 60 pz 100 pz 

60 $180 60 pz 120 pz 

Fuente: Elaboración propia 

Con ayuda de los inventarios es posible tener mayor certeza en una toma de decisiones 

que impliquen la relación directa con los inventarios de materia prima principal, por ejemplo, 

determinar la cantidad de pedidos asegurados. 

Maquinaria, equipo, herramientas y materiales 

Los inventarios de maquinaria ayudan a conocer cómo afectan los insumos en la 

producción, conocer altas y bajas de maquinaria, fechas de mantenimiento, escasez de 

piezas. A continuación, se muestra en la tabla 3 las maquinarias a utilizadas en la empresa. 

    Tabla 3 Maquinaria del proceso de producción 

Descripción Inv. Actual 

Máquina selladora 1 

Máquina moledora de café. 1 

Un control y orden de la maquinaria logrará prolongar la vida útil de las mismas, a partir de conocer 

el funcionamiento de las mismas, se minimizarían costos y se buscaría su eficiencia óptima. A 

continuación, se presenta la tabla 4 que da a conocer el tipo de equipo instalado y algunas 

características importantes de las mismas dentro de la empresa “Tamhux”. 

                                            Tabla 4 Equipo utilizado en la producción del café. 

Descripción Inv. Actual 

Báscula 2 

Mesa de trabajo 3 
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El control de materiales es esencial para tener conocimiento de todo aquel insumo que se 

encuentre dentro de la empresa Tamhux, a la vez, en el siguiente control se podrá conocer 

el costo, ubicación y cantidades actuales con los que cuenta la empresa, así como se 

muestra en la tabla 5. 

              Tabla 5 Materiales del operario durante la producción 

Descripción Inv. Actual 

Pala “A” para servir café. 2 

Recipiente para transportar café. 2 

Embudo 1 

             

Política de compra de la materia prima. 

Las políticas de compra son esenciales para poder tener el control de todos aquellos 

insumos que entran y salen de la empresa y que influye de manera directa en el proceso. 

Conocer cuánto ingresa, cuando y de qué manera son grandes beneficios de este control, 

así como se muestra en la siguiente tabla 6. 

Tabla 6 Política de compra de la empresa Tamhux 

Descripción Costo total en MNX Periodicidad Presentación Costo unitario en MNX 

Café en grano (verde) $85.00 1 ves al mes Bulto $85.00 

Café tostado $10.00 1 ves al mes Bulto $10.00 

Bolsas de 1kg $6.00 1 ves al mes paquete $6.00 

Bolsas de 500 gr $5.00 1 ves al mes paquete $5.00 

Etiquetas - 1 ves al mes paquete  

Bolsas de 250 gr $4.00 1 ves al mes paquete $4.00 

Bolsas de 40 gr $3.00 1 ves al mes paquete $3.00 

Stock de seguridad 

El presente formato ayuda a conocer el desglose que presenta el stock de 

seguridad, conocer la descripción de los productos, además de poder saber los 

niveles de inventario actuales para la toma de decisiones posteriores respecto a las 

demandas futuras, véase en la tabla 7. 
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Tabla 7 Stock de seguridad de la empresa Tamhux 

Descripción 
Inv. 

Actual 
Costo 

unitario 
Costo total 

actual 
Inv. 

Mínimo 
Inv. 

Máximo 

Café en grano (verde) 9 $85 kg $765 2 bultos 9 bultos 

Café tostado 7 $95 kg $665 2 bultos 10 bultos 

Bolsas de 1kg 60 $6 $360 50 pz 100 pz 

Bolsas de 500 gr 60 $5 $300 60 pz 100 pz 

Bolsas de 250 gr 60 $4 $240 60 pz 100 pz 

Bolsas de 40 gr 60 $2 $120 60 pz 120 pz 

Etiquetas de 1kg, 500 gr, 250 gr 60 $3 $180 60 100 pz 

Un correcto stock de seguridad será de alta fiabilidad para poder generar propuestas 

de publicidad que a su vez generen mayor demanda de producto y que pueda ser 

suplida de manera correcta. 

Control de inventario 

La empresa Tamhux no cuenta con un control formal de 

sus operaciones, demandas e inventarios a causa de 

que las demandas que suelen llegar son dispersas y de 

carácter aleatorio. Cabe añadir que actualmente a 

manera de control de operaciones y demás, de manera 

informal cuenta con una pizarra de 45 x 30 cm en donde 

se tienen anotadas las acciones antes mencionadas de 

manera muy general, además de tener anotaciones 

dispersas de cantidades de inventarios de seguridad tal 

y como se muestra en la figura 13.  

 

Requerimientos y especificaciones de calidad 

La calidad del producto terminado del café molido se determina en la etapa de 

compra, puesto que el café en grano debe de ser seleccionado cuidadosamente y 

cumplir con especificaciones que avalen su calidad. La gerente menciona que su 

Figura 13 Control de inventarios de la 

empresa Tamhux     

Fuente: Elaboración propia 
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proceso productivo no crea la calidad del producto, sino que esta viene dada de una 

buena elección de materia prima, a continuación, en la tabla 8 se presenta un listado 

de especificaciones de calidad que son utilizados en la empresa Tamhux, dichas 

especificaciones son verificadas por una persona conocedora del tema o 

especialista en el rubro. 

Tabla 8 Especificaciones de calidad 

Especificación  Definición  Evaluación  Criterio  

Buen olor Los aspectos aromáticos 
incluyen la fragancia (definida 
como el olor del café de la 
muestra en grano cuando está 
seca).  

 Oler el café, esta 
actividad debe ser 
realizada por un conocer 
y especialista en el tema 

Alto grado de buen 
olor 

Granos 
dañados o 
defectuosos  

Granos con cambios biológicos 
y fisicoquímicos ocasionados 
en la etapa del cultivo y 
procesamiento. 

Se toma una muestra de 
250 gramos y se 
obtienen las 
proporciones de granos 
sanos. 

Menor o ninguna 
cantidad de defectos 

Color Grano o semilla del café al que 
se le ha quitado las diversas 
capas que lo cubren. Se le 
llama almendra, café oro verde, 
café verde (green coffee), o 
café crudo.  

Se observa 
cuidadosamente que 
presente un color verde-
azulado. 

Todos los granos 
deben de tener el 
color verde-azulado 

Granos 
oscuros 

Son granos con un tono negro, 
causado por falta de agua 
durante el desarrollo del fruto, 
cerezas sobremaduras 
recogidas del suelo o un mal 
secado del grano o 
rehumedecimientos.  

Tomar una muestra de 
250 gramos de café en 
grano seco, trillar la 
muestra y retirar los 
granos oscuros. Pesar el 
grano sano obtenido y 
sacar el porcentaje. 

Menor o ninguna 
cantidad de granos 
oscuros  

Daño 
mecánico  

Grano mordido o cortado por la 
despulpadora mal ajustada, 
pechero muy ajustado o camisa 
defectuosa.  

Este criterio recurre al 
conteo de defectos que 
hay en una muestra de 
250 g. 

Menor o ninguna 
cantidad de granos 
con daño mecánico  

Fermentado El fermentado del café sucede 
cuando el café recién cortado 
ha pasado mucho tiempo 
resguardo en un contenedor, 
ocasionado líquidos. 

El catador debe de saber 
diferenciar por medio del 
olfato si el grano fue 
fermentado 

No se aceptan 
granos fermentados   

Signos de 
plaga 

Grano picado por insectos, 
como gorgojos y brocas 

Observación de una 
muestra de 250 gramos 

Sin signos de plaga 

Fuente: Elaboración propia 
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Algunos criterios de calidad que se deben de cumplir en el proceso productivo se muestran en la 

tabla 9. Dichos criterios agregan valor al producto, pues mejoran su presentación, su fácil uso y la 

estética del mismo. 

Tabla 9 Criterios de calidad por etapa del proceso 

ETAPA INDICADOR METRICA RESULTADO 

Molido  
Calibración 
de la 
máquina 

Nivel de 
7.5 

Para obtener una textura ideal del café molido, la 
máquina debe de estar calibrada en un nivel del 7.5. 
Con el fin de obtener un grano pequeño y que esté 
listo para usar por el cliente. 

Etiquetad
o  

Centrado 

5 
centímetros 

hacia 
arriba, 3 a 
los lados 

Consiste en colocar las etiquetas en la parte central 
de la viste frontal de la bolsa, que esta se encuentre 
derecha y que este tres dedos antes de la parte final 
de la bolsa.  

Pesado  
Calibración 
de la báscula 

0,0 

Es necesario que, al momento de comenzar con el 
pesado de cada bolsa, verificar que el panel de 
control de la báscula se encuentre en ceros, debido a 
que, si se encuentra con signos negativos, puede 
llevarse a cabo un mal pesado.  

Sellado y 
almacena
miento 

Nivel de 
temperatura  

7°C 
10°C 

Una vez encendida la máquina selladora es 
importante marcar el nivel de temperatura, según el 
tipo de bolsa a sellar. Una vez nivelado se realiza una 
prueba de sellado, con el objetivo de comprobar si la 
temperatura es la ideal para comenzar con el sellado 
de las bolsas. Si las bolsas no cierran correctamente 
es necesario elevar un poco la temperatura, pero si la 
temperatura es alta, se debe de tener cuidado de no 
quemar las bolsas, pues si se llegan a quemar, afecta 
la calidad de presentación del producto. 

 

Estudio de ventas 

Con respecto a las ventas, la empresa en sus inicios no llevaba un control, por lo 

cual, solo se obtuvieron de los meses de enero, febrero y la primera semana del 

mes de marzo del año 2023. Las ventas son mediante pedidos, depende en gran 

medida de la demanda semanal de los clientes, por lo tanto, solo produce conforme 

a la demanda. La entrega de los productos terminados en sus distintas 

presentaciones es: directa para sus clientes minoristas e indirecta para sus clientes 
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mayoristas. Los datos que se presentan en este apartado fueron proporcionados 

por la Licenciada Naceancena Pérez Aguado. 

La primera semana correspondiente del 01 al 07 de enero es donde existe más auge 

de la demanda, con 115 unidades vendidas de forma general en comparación de 

las demás semanas, el producto con más venta fue de 250 gramos, seguido de la 

bolsa de 500 gramos, concurre otra semana con mayor demanda siendo del 22 al 

28 del mismo mes, con un total de 86 unidades vendidas, donde hubo mayor venta 

para la presentación de 250 gramos, seguido de la bolsa de 500 gramos. Ahora la 

semana con menor pedidos fue del 05 al 11 de febrero con solo 7 unidades vendidas 

ver figura 14. 

 

Figura 14 Tendencias de venta correspondiente al mes de enero y febrero 

Fuente: Elaboración propia 

Los tres clientes potenciales de alto valor son Super Rapidin, Super H y el público 

general, adquiriendo 102, 97 y 55 bolsas de café de forma general, los tres 

clientes tienen mayor consumo en la presentación de 250 gramos con 65 ventas, 

40 gramos con 57 ventas y 1000 gramos con 25 ventas, ver figura 15. El cliente 

que genera menor demanda es el Super 01, con tan solo 13 bolsas de café de 

forma general siendo la presentación de mayor consumo la de 250 gramos con 8 

ventas. 
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Figura 15 Comportamiento de los diferentes clientes referente a los distintos productos 

   Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar gráficamente que la presentación con mayor compra por parte 

de los consumidores es el de 250 gramos, siendo así el producto estrella, debido a 

que todos los clientes lo adquieren, según la demanda general con un total de 167 

bolsas de café, el cliente con mayor frecuencia de compra es el de Super Rapidin 

con una cantidad de 65 unidades, seguido de Super H Providencia adquiriendo 40 

unidades, ver figura 16. 

 

Figura 16 Análisis de la presentación con más demanda respecto a clientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 10 los dos primeros productos de la presentación de 250 gramos y 500 

gramos son clasificación A representan el 77% de mayor relevancia, el producto de 
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40 gramos se clasifica en B representando solo el 15% de importancia y 

posteriormente el producto de 1000 gramos se clasifica en C representado solo el 

9% en la participación de la cantidad total. 

 

Tabla 10 Análisis ABC para las 4 presentaciones correspondiente del mes enero y febrero 

Presentación Enero Febrero Total Participación Acumulado Clasificación 

250 gr. 125 42 167 43% 43% A 

500 gr. 89 41 130 34% 77% A 

40 gr. 57 0 57 15% 91% B 

1 kg 18 15 33 9% 100% C 

 
 Total 387  

  
 

Mapeo de Procesos: VSM actual 

Se representa un proceso de 2 bultos equivalentes a 40 kilos en grano, las fechas 

de reabastecimiento se definieron como mensual, sin embargo, pueden existir 

ciertas variaciones debido a la oferta-demanda de los clientes, después se realiza 

el tostado de café en grano que como ya se explicó en la descripción del proceso, 

existe una pérdida del 20% por bulto. El proceso producto comienza en la etapa de 

molido con un inventario de 32 kilos de café molido con una duración de 40 minutos, 

posteriormente se sigue con el etiquetado de bolsas con una duración de 40 

minutos, una vez finalizado se sigue con el pesado y enfriado con una duración de 

3 horas 40 minutos, finalmente se realiza el sellado y almacenamiento del producto 

terminado con una duración de 40 minutos, resultando un total de 5 horas con 40 

minutos el proceso productivo, si existen pedidos, se realizan las entregas a 

domicilio, ver figura 17. 

Es importante recordar que existen cuatro presentaciones de café, las cuales son 

elaboradas el mismo día y en el mismo proceso, por ello, en el VSM actual figura 

18, se generaliza a 32 kilos, sin embargo, se produce cierta cantidad de cada tipo 

de bolsa, pero no se tiene especificado cuanto, de cada una, sino que se fabrican 

según la demanda de los clientes. 
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La etapa de molido, etiquetado y sellado/almacenamiento conllevan menor tiempo, 

por lo cual, en la etapa de pesado y enfriado se encuentra el cuello de botella, esto 

debido a que el pesado de cada bolsa conlleva mucha dedicación de tiempo, ya que 

se corrige si la bolsa contiene mayor cantidad de café molido o bien menor cantidad 

de café molido. Se van formando en hileras para su enfriado, cabe mencionar que 

no existe una pérdida de olor o calidad al mantener a la intemperie el café molido. 

La etapa de etiquetado se concentra como segunda etapa, debido a que no es 

posible llenar o pesar las bolsas de café molido y después colocar etiquetas. 

El orden establecido para el sistema productivo de café molido, toma en cuenta 

distintos criterios, por lo cual, no se debe alterar dicho orden. 

 

Figura 17 Value Stream Mapping del estado actual de la empresa 

      Fuente: Elaboración propio 

   Mapeo de Procesos: VSM futuro 
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En la figura 18 se presentan seis hallazgos encontrados una vez realizados los 

estudios mencionados en la metodología, de los cuales tres fueron obtenidos a 

través de la técnica de observación (diseño de pieza, dificultad de envasado y 

distribución de planto) los restantes por métodos cuantitativos. 

 

Figura 18 Value Stream Mapping del estado futuro de la empresa 

      Fuente: Elaboración propia  

Mapeo de Procesos: VSM de mejora 

Una vez encontradas las áreas de oportunidad, se determinan las técnicas o 

herramientas de ingeniería que ayuden en su mejora como se muestra en la figura 

19. Como se encontraron seis hallazgos se proponen seis áreas de mejora, sin 

embargo, se ordenaran de mayor a menor grado de importancia, con el fin de 

resolver las que tengan mayor influencia en el sistema productivo. 
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Figura 19 Value Stream Mapping del estado de mejora de la empresa 

   Fuente: Elaboración propia  

CONCLUSIONES 

Se llevo a cabo la evaluación del sistema de gestión, el sistema de operaciones así 

como el de funcionamiento de la empresa, sobre las diferentes áreas del proceso y 

finalmente con ayuda del VSM se determinaron oportunidades de mejora. A 

continuación, se enlistan las áreas de oportunidad y se presenta a grandes rasgos 

en qué consistirá: 

1. Plan de marketing. Estrategia comercial, canales de distribución, mercado 

meta, plan de ventas, publicidad, redes sociales afiliación a nuevos 

mayoristas 

2. Diseño de piezas. Acoplar al Molino un tubo para el deslizamiento del café 

molido 

3. Mejorar el embudo 
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4. Sistema MRP.  

5. Control de inventarios y manejo de entradas y salidas 

Finalmente, se concluye que con el plan de marketing se espera elevar las ventas, 

por lo cual, se debe tener un equipo eficiente y ahí entra el diseño de piezas, por 

último, se debe mantener un correcto orden y control del inventario que ayude a 

facilitar tareas de compra-venta de materia prima y producto. 

Durante este tiempo se realizaron visitas a la empresa Café Tamhux, con la finalidad 

de conocer su proceso, y durante las visitas se observó a detalle como es el 

proceso, y esto sirvió para llevar a cabo la recopilación de datos que se requerían. 

Se observó que esta empresa no cuenta con un establecimiento para su producción, 

sino que los procesos se realizan en estaciones móviles ocasionando que cada vez 

que se produce, la maquinaria y equipo sea acomodadas al inicio y al finalizar deben 

ser transportadas al almacén para su resguardo. También se observó que solo 

produce conforme a su demanda semanal, su principal diferenciador es la calidad 

del producto, puesto que no compra materia prima de baja o media calidad solo de 

alta calidad, por otra parte, busca en todo momento minimizar sus gastos y 

justificarlos de manera concreta.  
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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación consiste en analizar las competencias del 
profesor universitario configuradas en el fortalecimiento del proceso de aprendizaje 
de los estudiantes de educación superior. La metodología estar demarcada por un 
enfoque socio-critico, el diseño de la investigación es de tipo documental y de 
campo - transeccional contemporáneo que se llevará a cabo en la Carrera de 
Terapia Ocupacional de la Universidad Central del Ecuador y en las diferentes 
instituciones públicas y privadas en las cuales se encuentran laborando los 
profesionales, en la cual los estudiantes, docentes, asignaturas y empleadores 
constituyen la unidad de estudio. La población estará compuesta por profesores 
titulares que enseñan Terapia Ocupacional, un grupo conformado por 21, docentes 
que conforman la plataforma académica de la carrera objeto de estudio, así mismo 
se tomarán como sujetos informantes, 80 estudiantes, de la carrera terapia 
ocupacional que permitirán cotejar y/o validar las respuestas dadas por los docentes 
en cuanto a competencias. Desde la acción diagnostica, los hallazgos y/o aspectos 
conclusivos podrían destacar la relevancia crítica de las competencias del profesor 
universitario en la mejora del proceso de aprendizaje de los estudiantes de 
educación superior. Esto podría subrayar la necesidad de una formación docente 
más integral y eficaz, fundamentada en la formación y/o generación de las 
competencias del docente para impartir y empoderarse de un nuevo diseño 
curricular. 
 
Palabras clave: Competencias, profesor, proceso de aprendizaje, estudiantes 
 
ABSTRAC  

 
The present research work consists of analyzing the competencies of the university 
professor configured to strengthen the learning process of higher education 
students. The methodology will be demarcated by a socio-critical approach, the 
research design is of a documentary and field type - contemporary transectional that 
will be carried out in the Occupational Therapy Career of the Central University of 

mailto:dizanafria@uce.edu.ec
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Ecuador and in the different public institutions and private institutions in which 
professionals are working, in which students, teachers, subjects and employers 
constitute the unit of study. The population will be made up of tenured professors 
who teach Occupational Therapy, a group made up of 21, teachers who make up 
the academic platform of the career under study, likewise, 80 students from the 
occupational therapy career will be taken as reporting subjects who will allow 
comparison. and/or validate the answers given by teachers regarding competencies. 
From the diagnostic action, the findings and/or conclusive aspects could highlight 
the critical relevance of the university professor's competencies in improving the 
learning process of higher education students. This could highlight the need for more 
comprehensive and effective teacher training, based on the training and/or 
generation of teacher competencies to teach and be empowered by a new curricular 
design. 
 
Keywords: Competencies, teacher, learning process, students 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La educación superior desempeña un papel fundamental en la formación de 
futuros profesionales y ciudadanos. En este contexto, el rol del profesor universitario 
es de suma importancia, ya que no solo transmite conocimientos, sino que también 
modela la experiencia educativa de los estudiantes. Este artículo se adentra en un 
aspecto esencial de la labor docente en la educación superior: las competencias del 
profesor universitario y su influencia en el fortalecimiento del proceso de aprendizaje 
de los estudiantes. En un mundo en constante cambio y evolución, la adaptabilidad 
y efectividad de los docentes son cruciales para garantizar que los estudiantes 
adquieran no solo conocimientos, sino también habilidades y capacidades que los 
preparen para enfrentar los desafíos del siglo XXI. A lo largo de este artículo, 
exploraremos las competencias clave que los profesores universitarios deben 
desarrollar y perfeccionar para enriquecer la experiencia de aprendizaje de sus 
estudiantes, promoviendo así un ambiente académico en el que el conocimiento 
florezca y se traduzca en un aprendizaje significativo y duradero. 
  El proceso de aprendizaje en la educación superior es un componente crucial 
en la formación de estudiantes que desempeñarán roles fundamentales en la 
sociedad y en el mercado laboral. Sin embargo, a lo largo de los años, se ha 
observado una serie de desafíos que afectan la calidad y la eficacia de este proceso. 
En este contexto, el papel del profesor universitario es esencial, ya que desempeña 
un rol central en la configuración del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

La realidad de la educación en la sociedad contemporánea ha experimentado 
una serie de transformaciones que caracterizan un ambiente competitivo y 



 

3687 
 

globalizado. En este entorno, las tecnologías de la información y la comunicación 
desempeñan un papel fundamental al permitir la acumulación y transmisión 
instantánea de procesos innovadores, experiencias de aprendizaje y la formación 
profesional. Estos factores son cruciales para establecer nuevos estándares que 
son esenciales para fortalecer las bases del éxito de las instituciones de educación 
superior.  

Estas instituciones deben garantizar una formación de alta calidad que se 
ajuste a las demandas cambiantes de las sociedades y sus evoluciones, siendo que 
esta última, ha dado lugar a la creación de enfoques de aprendizaje novedosos y, 
en consecuencia, ha impulsado la aparición de métodos de enseñanza y la 
generación de conocimiento innovadores que serán representativos de un nuevo 
enfoque educativo que direcciona el cambio de estructura y/o enfoque curricular.  

Estos aspectos representativos que configuran una nueva forma de educar 
y/o enseñar focalizando las perspectivas de un aprendizaje significativo, redunda en 
que desde las esferas educativa se deben accionar en función de ir adaptando 
procesos y/o métodos más cónsonos con las nuevas realidades del entorno que 
generen en los aprendices, conocimiento significativo en orden a gestar un 
profesional más idóneo a los escenarios de una realidad social cambiante. Es así 
como se hace pertinente analizar los diferentes enfoques que ameritan diagnosticar 
y/o sistematizar estos aprendizajes desde las diferentes ópticas de los estilos 
educativo, fundamentados en aspectos representativos y propios del currículo, así 
como de la formación del docente, en este sentido se retoma el analizar los modelos 
de aprendizaje por objetivos, así como por competencias y poder establecer 
sinonimias, semejanza, diferencias y/o conveniencias de uno y del otro, buscando 
migrar a un aprendizaje que genere competencias significativas en estos 
aprendieses, pero que debe partir de las competencias del docente que permitirán 
migrar a un currículo por competencias.   

 
 
ABORDAMIENTO TEÓRICO 
 
Análisis teórico de entrada  
 

La interacción teórica, conceptual y práctica, para efecto de este trabajo 
doctoral apunta hacia la inmensa necesidad que se origina en el marco de la 
actividad docente con el estudiante, los estudios, que han analizado la profesión del 
docente destacan la relevancia que en esta adquiere el conocimiento pedagógico, 
lo que indica que un profesor universitario debe ser considerado un profesional que, 
además demostrar su desempeño y/o dominio de la asignatura y/o materia, y saber 
enseñarla – para efecto de este trabajo de investigación es estar al servicio del 
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aprendizaje del alumno, convirtiéndose en un formador de formadores que debe 
responder a las circunstancias de procesos transformadores que acontece en la 
gestión del aula, metodologías didácticas y el trabajo en equipo (Larrea, 2012; 
Gallego, 2010; Pérez, 2012; Martínez Boom, 2011;  Romero, 2014, citados por 
Nava, González  y Castellano., 2020).), esto incide en que el profesor universitario 
deba tener competencias inherentes a su desempeño laboral, que focalicen hacia 
la formación de estudiantes altamente competentes en concordancia a su 
profesionalismo y en respuesta a las necesidades del entorno.  

Esta interacción para efecto de esta propuesta de tesis doctoral apunta 
hacia la inmensa necesidad que se origina en el marco de la actividad docente con 
el estudiante, los trabajos que han analizado la profesión del docente destacan la 
relevancia que en esta adquiere el conocimiento pedagógico , lo que indica que un 
profesor universitario debe ser considerado un profesional que, además demostrar 
su desempeño y/o dominio de la asignatura y/o materia, y saber enseñarla – para 
efecto de este trabajo de investigación es estar al servicio del aprendizaje del 
alumno- es un formador de formadores que debe responder a las circunstancias de 
procesos transformadores que acontece en el Ecuador, además de la gestión del 
aula, metodologías didácticas y el trabajo en equipo (Larrea, 2012; Gallego, 2010; 
Pérez, 2012; Martínez Boom, 20110;  Romero, 2014, citados por Nava, González  y 
Castellano., 2020).), esto incide en que el profesor universitario deba tener 
competencias inherentes a su desempeño laboral, que focalicen hacia la formación 
de estudiantes altamente competentes en concordancia a su profesionalismo y en 
respuesta a las necesidades del entorno. 

Dentro de este contexto de cambios significativos, la educación superior se 
erige como un elemento esencial en la edificación, transformación y reconsideración 
de los sistemas sociales. Esto parte del reconocimiento de las diversas necesidades 
que existen en diferentes campos del conocimiento. En este proceso, la valoración 
de las aptitudes y competencias de los actores fundamentales, es decir, docentes y 
estudiantes, desempeña un papel central. Esto se convierte en un factor que puede 
tanto impulsar como reducir la brecha digital, cuya existencia profundiza las 
disparidades y desigualdades. En el ámbito de la política educativa, 
específicamente en Ecuador, en el nivel superior, se configura como una fuerza 
poderosa para potenciar las habilidades ciudadanas, creando un entorno propicio 
para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Esto, a su 
vez, tiene el potencial de influir en la reconfiguración del régimen actual de 
desarrollo. (Senplades, 2017) 
 
Currículo por Objetivos Vs Currículo por Competencias 
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A tenor de lo expuesto con antelación, cabe señalar que el estudio gira en 
torno al abordaje del tema con base a la Facultad de Ciencias de la Discapacidad, 
Atención Prehospitalaria y Desastres de la Universidad Central del Ecuador, la cual 
tiene como misión la formación de profesionales críticos de nivel superior en el 
campo de la salud, para ello destina sus esfuerzos en fomentar las competencias 
éticas, humanistas técnicas, científicas y en investigación, así como otro tipo de 
competencias que estriban en las competencias del profesor para forjar estas en el 
estudiante – egresado. Su alcance en esta misión atiende con rigurosidad los 
procesos de conocimiento de carácter científico-humanístico-tecnológico 
participando en soluciones de problemas que conlleve la practica educativa.   

Es así, somo desde la investigación doctoral, se percibe la importancia de 
centrarse en la investigación de las competencias de los docentes que trabajan 
específicamente en la mencionada facultad. Los cuales, desempeñan un papel 
crucial en la formación de futuros profesionales en el campo de Terapia 
Ocupacional, con enfoque en las áreas de discapacidad y atención prehospitalaria. 
El objetivo principal de estos docentes es proporcionar una formación efectiva que 
permita atender de manera eficaz a la comunidad. Además de cumplir con los 
requisitos establecidos en la Ley de Educación Superior del Ecuador, se espera que 
los docentes de esta área específica se dediquen a garantizar un perfil competente 
en áreas como la docencia, la investigación y la vinculación. No obstante, para los 
fines de esta investigación doctoral, el investigador ha decidido abordar el aspecto 
de las competencias docentes en términos funcionales, educativos, sociales y 
laborales dentro del ámbito docente.  

En este contexto, los esfuerzos destinados a asegurar las competencias de 
los profesores universitarios en la facultad mencionada surgen a raíz de las 
deficiencias identificadas en los sistemas de evaluación implementados en las 
diversas unidades académicas dentro del marco de la gestión docente de la 
Universidad Central del Ecuador. Estos sistemas de evaluación se fundamentan 
principalmente en las normativas establecidas en el Reglamento del Régimen 
Académico (Ecuador, 2017), que exige la promoción del aprendizaje basado en 
competencias a través de la interacción directa del docente, ya sea en modalidad 
presencial o virtual, tanto de manera sincrónica como asincrónica. Esto abarca 
actividades como clases, conferencias, seminarios, talleres, y proyectos en el aula, 
de acuerdo con el modelo educativo de las Instituciones de Educación Superior, en 
este caso, en consonancia con el modelo educativo de la Universidad Central de 
Ecuador (en adelante, UCE). 

En todo este contexto de análisis, y al enfatizar en una diatriba de la viabilidad 
de un currículo por competencias vs el por objetivo, se es pertinente visibilizar que 
el currículo por objetivos es un enfoque educativo que se ha utilizado en muchos 
países, incluyendo Ecuador, pero también tiene algunas debilidades que pueden 
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limitar su efectividad en el contexto ecuatoriano. Dentro de algunas de las 
debilidades del currículo por objetivos en Ecuador pueden incluir: 
1. Falta de adaptabilidad: El currículo por objetivos puede ser inflexible y no 
permitir la adaptación a las necesidades y contextos específicos de los estudiantes 
ecuatorianos. Esto puede limitar su capacidad para responder a las necesidades 
cambiantes del mercado laboral y las demandas de la sociedad. 
2. Poca atención a las habilidades blandas: El currículo por objetivos puede 
centrarse en el desarrollo de habilidades técnicas y académicas, pero a menudo 
descuida el desarrollo de habilidades blandas, como la comunicación, el liderazgo 
y el trabajo en equipo. Estas habilidades son cada vez más importantes en el mundo 
laboral actual y son fundamentales para el éxito en la vida en general. 
3. Falta de integración de la tecnología: En el mundo actual, la tecnología es 
cada vez más importante en todos los ámbitos de la vida, incluida la educación. Sin 
embargo, el currículo por objetivos puede no integrar suficientemente la tecnología 
en la enseñanza y el aprendizaje, lo que puede limitar la capacidad de los 
estudiantes para competir en un mercado laboral cada vez más tecnológico. 
4. Limitaciones en la evaluación: El currículo por objetivos a menudo se enfoca 
en la evaluación de los resultados y no en el proceso de aprendizaje. Esto puede 
llevar a una educación centrada en los exámenes y en la memorización, en lugar de 
en el desarrollo de habilidades y conocimientos prácticos. 
5. Falta de enfoque en la educación integral: El currículo por objetivos puede no 
enfocarse lo suficiente en la educación integral, incluyendo la formación en valores, 
la educación emocional y la promoción de una ciudadanía activa y responsable. 
Esto puede limitar la capacidad de los estudiantes para enfrentar los desafíos 
sociales y ambientales del mundo actual. 

En este sentido, es importante reconocer estas debilidades y trabajar para 
mejorar el diseño y la implementación del currículo en Ecuador, para asegurar que 
los estudiantes estén bien preparados para el futuro y puedan enfrentar los desafíos 
y oportunidades que se les presenten. 

Todo este discurso anterior, fortalece la propuesta de estudio que orienta una 
transición hacia un currículo por competencias en el ámbito de estudio universitario, 
en razón que este es un enfoque educativo que se ha utilizado en muchos países, 
incluyendo Ecuador, y presenta una serie de fortalezas que pueden ayudar a 
mejorar la calidad de la educación. Algunas de las fortalezas del currículo por 
competencias en Ecuador pueden incluir: 
1. Enfoque en habilidades prácticas: El currículo por competencias se enfoca 
en el desarrollo de habilidades prácticas y aplicables en situaciones de la vida real. 
Esto puede preparar mejor a los estudiantes ecuatorianos para enfrentar los 
desafíos del mundo laboral y los cambios tecnológicos. 



 

3691 
 

2. Adaptabilidad: El currículo por competencias puede ser más adaptable a las 
necesidades y contextos específicos de los estudiantes ecuatorianos. Esto puede 
permitir una mayor flexibilidad en el diseño de planes de estudio y adaptación a las 
necesidades cambiantes de la sociedad. 
3. Integración de habilidades blandas: El currículo por competencias puede 
integrar el desarrollo de habilidades blandas, como la comunicación, el liderazgo y 
el trabajo en equipo. Esto puede preparar mejor a los estudiantes para el éxito en el 
mundo laboral y en la vida en general. 
4. Enfoque en la tecnología: El currículo por competencias puede integrar mejor 
la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje, lo que puede mejorar la capacidad 
de los estudiantes para competir en un mercado laboral cada vez más tecnológico. 
5. Evaluación integral: El currículo por competencias puede enfocarse en la 
evaluación de todo el proceso de aprendizaje, incluyendo la evaluación de 
habilidades, conocimientos y actitudes. Esto puede llevar a una educación más 
completa y equilibrada. 
6. Enfoque en la educación integral: El currículo por competencias puede 
enfocarse en la educación integral, incluyendo la formación en valores, la educación 
emocional y la promoción de una ciudadanía activa y responsable. Esto puede 
ayudar a formar a los estudiantes en ciudadanos responsables y comprometidos 
con el bienestar social y ambiental. 
Ante todo, el planteamiento anterior, y desde la base que, en Ecuador, se comienza 
con la adaptación de un nuevo enfoque curricular, se hace necesario visibilizar las 
competencias que se requieren desde la óptica del rol del docente universitario que 
pueda fortalecer la implementación de este nuevo enfoque curricular. Es así como 
se hace pertinente, referir las competencias que debe poseer el docente para 
sistematizar y optimizar la nueva propuesta de currículo por competencias.  

 

 

Competencias del docente universitario 

 

 El término competencia es abordado con sumo interés tanto por las teorías 
del desarrollo cognitivo como por las teorías de la comunicación y, por supuesto, 
por los planteamientos que surgen de la pedagogía para dar razón de los principios 
orientadores del desarrollo de los procesos educativos en los estudiantes. 

Desde los diversos sectores educativos se promueve y promulga la necesidad 
de orientar el diseño y ejecución curricular desde el criterio del desarrollo de 
competencias. No obstante, la idea de lo que es una competencia también adquiere 
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diferentes significaciones, aunque conserve un sentido en común: desarrollo de 
posibilidades de desempeño en los sujetos. 

Así pues, el término competencia es socializado con mayor precisión teórica 
en el seno de la teoría lingüística, con los trabajos de Chomsky (1972), cuando 
asumió la categoría competencia lingüística para referirse al propósito fundamental 
del desarrollo lingüístico en los sujetos. La competencia, en este contexto hacía 
referencia a un saber lingüístico elaborado por el sujeto, que lo hacía apto para la 
actuación lingüística. 

Igualmente, con el pasar de los años otros autores siguieron escribiendo y 
definiendo el tema, por lo que Echeverría (2005), refiere que las competencias 
constituyen la totalidad e integración de conductas, habilidades, destrezas, 
conocimientos, nivel de eficiencia y eficacia, así como el grado o capacidad 
suficiente que tiene una persona para desarrollar un proceso productivo. 

Por su parte, Murillo (2009), señala que este término se refiere a la idoneidad 
suficiente en el desempeño de una tarea o de un conjunto de ellas. Entonces se 
podría decir un docente universitario debe poseer suficiente conocimiento y 
desarrollar habilidades y experiencias para desempeñar de forma coherente, 
pertinente y efectiva su trabajo. 

Al mismo tiempo, Tobón  (2005), refiere de una forma muy explícita, que las 
competencias son procesos complejos que las personas ponen en acción-
actuación-creación, para resolver problemas y realizar actividades (de la vida 
cotidiana y del contexto laboral-profesional), aportando a la construcción y 
transformación de la realidad, para lo cual integran el saber ser, el saber conocer y 
el saber hacer, teniendo en cuenta los requerimientos específicos del entorno, las 
necesidades personales y los procesos de incertidumbre, con autonomía intelectual, 
conciencia crítica, creatividad y espíritu de reto, asumiendo las consecuencias de 
los actos buscando bienestar humano. 

En tal sentido, se puede señalar que todas las sociedades, en todas las 
épocas, han elaborado representaciones y valores del docente y su labor 
pedagógica. Estas representaciones expresan la finalidad social asociada a la 
educación y son justificadas a través de las doctrinas pedagógicas en cada 
momento histórico, de acuerdo a su perfil de competencias. 

Para ello, es necesario definir un perfil adecuado para poder llevar a cabo las 
labores como docentes dentro del aula, dichas habilidades se han logrado 
perfeccionar a través del tiempo a través de diferentes cursos de perfeccionamiento 
profesional docentes, cursos de extensión y desarrollo, diplomados entre otros. 

Al respecto, Alles (2005), manifiesta que un modelo de gestión por 
competencias debe ser conciso, fiable y efectivo y que para predecir el éxito de una 
persona en su puesto debe contar con una herramienta válida como lo es el perfil 
de competencias. A tal efecto, Tobón (2005), plantea una clasificación de las 
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competencias donde las divide en genéricas y específicas. Al igual, Corominas 
(2001), establece varios tipos de competencias: las genéricas o transversales y 
específicas o académicas. 
 
Competencias genéricas del docente universitario  
 

Según Corominas (2001), las competencias genéricas “son los 
comportamientos asociados con desempeños comunes a diversas ocupaciones y 
ramas de la actividad productiva. Referidas a la capacidad de aprender a hacer, en 
el sentido de movilizar y adaptar conocimientos y capacidades a circunstancias 
nuevas”. Son de especial significación para las mujeres porque les amplía el 
espectro de alternativas y les da movilidad horizontal. Se destacan: la capacidad de 
anticipar amenazas y oportunidades, de integrar y desarrollar una visión sistémica 
de la realidad, de organizarse, planificar y gestionar la tarea, los recursos y, 
especialmente, el tiempo y la información; y de adquirir una cultura tecnológica 
(trabajar y aplicar la tecnología a la tarea y a la vida cotidiana).  

A su vez, Tobón (2005), señala que las competencias genéricas “son aquellas 
comunes a varias ocupaciones o profesiones, permitiéndoles cambiar fácilmente de 
un trabajo a otro adaptándose a diferentes entornos laborales, requisito esencial 
para afrontar los constantes cambios en el trabajo diario”. 

Dentro de esta idea se plantea que, las competencias genéricas son las que 
forman parte del perfil general y formativo de las titulaciones generales, que se 
caracterizan por la capacidad de trabajar de forma autónoma y adaptarse a nuevas 
situaciones con iniciativa y espíritu emprendedor ante las demandas profesionales 
y ciudadanos de nuestra sociedad. 

Por su parte, Jiménez (2018), expone que las competencias genéricas “son 
aquellas que permiten el desarrollo de las personas, tanto en su desarrollo 
interpersonal como en interacción con otros”. Estas se encuentran presentes en la 
realización de numerosas y variadas actividades y diferentes contextos. En otros 
términos, las competencias genéricas identifican elementos comunes que pueden 
ser compartidos en cualquier profesión. 

En este mismo orden de ideas y haciendo referencia a las competencias del 
docente universitario, se hace oportuno referir lo planteado por los autores Nava, 
González y Castellanos (2020), quienes refieren que el docente universitario, como 
ente preponderante en la formación y/o desarrollo de competencias genéricas y 
cognitivas, traducidas en capacidades, habilidades, destrezas y conocimiento 
significativo, orienta su accionamiento sobre la base que, para la generación de 
estos, él debe contener una serie de competencias inherentes a su accionar 
académico, en tal sentido se tiene que estas podrían traducirse en: 
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.- Competencias de socialización: estas traducen la acción del docente a la 
sistematización de la académica sobre la base de la integración del hecho educativo 
con el contexto social en el cual se desarrolla el mismo, así el docente debe integrar 
sus herramientas de generación de conocimiento con la actuación del sujeto 
inmerso en ese proceso y sus propias necesidades. Igualmente, el docente debe 
saber definir las necesidades, requerimientos, métodos y forma de enseñanza, de 
forma de desarrollar un modelo cognitivo coherente con la disponibilidad de 
aprendizaje del o los sujeto (s) inmerso (s) en el hecho educativo, el cual es un 
reflejo del contexto social del cual emerge. 

.- Competencia de conocimiento: en esta competencia el docente debe 
demostrar eficazmente tener una cumulo de conocimiento, el cual se requiere sea 
significativo, de manera de poder desarrollar en el sujeto capacidades, 
competencias y/o habilidades concretas que generen en él un aprendizaje asociado 
al desarrollo de las mismas, a través del uso de un proceso de enseñanza a- 
aprendizaje sistémico y metódico que garantice la formación del sujeto.  

.- Competencia de identidad: acá docente debe saber asumir su posición de 
generador de conocimiento, donde el mismo no solo deba reflejar su 
responsabilidad, sino también su correspondabilidad. Se requiere que el docente 
tenga convicción de su integración al acto o hecho educativo donde la generación 
del conocimiento debe ser aprehendido y no adherido a los sujetos. Es decir que el 
docente asuma convincentemente a que debe generar conocimiento aprehensivo 
en el individuo, que este en vez de desecharlo o asumirlo de momento, como 
conocimiento adherido, lo integre a su acción humana y le permita desarrollarse 
como sujeto representativo de una sociedad emergente que sugiere un hombre 
íntegro y formado.  

.- Competencias de Integración: el docente debe sistematizar e integrar el 
contenido del hecho educativo y amoldarlo, sin que este pierda la esencia de 
generar conocimiento, desde lo interno de las entidades o institutos educativos, 
hacia lo que es el contexto social en el cual interactúa. En tal sentido el docente 
debe, sistematizar un proceso integrador que vincule la sociedad – la educación, 
así si genera una sincronización a generar conocimiento de la mano del contexto 
social, garantizando que el mismo sea acorde a lo lúdico del espacio geográfico en 
el cual se desarrollaran los sujetos sometidos al proceso académico. Esta 
sincronización se podrá desarrollar integrando al estudiante a su contexto social y 
que este asuma la realidad del mismo, la integración del docente a la realidad social 
de la cual proviene los sujetos y/o en la cual él también tiene incidencia, por último, 
que el docente desarrolle una capacidad de convicción asumiendo que su acción – 
resultados – efectividad. 

.- Competencia de orden social: acá el docente debe saber integrar a los 
sujetos, en el área de aprendizaje, con el resto de los estudiantes de manera de 



 

3695 
 

generar una sinonimia de acción y reacción integral, de manera de poder tener el 
espacio y/o ambiente adecuado para dar y generar conocimiento homogéneos 
acorde al nivel de aprendizaje de cada sujeto. De esta forma el docente podrá 
establecer un ambiente sistémico de integración. Acá se debe tomar en cuenta los 
niveles culturales, sociales, religiosos, culturales y/o individuales de formación del 
carácter o comportamiento a lo interno de cada sujeto. En esta medida se podrá 
tener una homogeneidad de contexto y contenido.  

.- Competencia humana: el docente debe asumir una posición humana en el 
desarrollo de la docencia, asumiendo que los sujetos inmersos en el acto educativo 
son seres biopsicosociales, al igual que él, donde las culturas, los valores, los 
principios, la ética, la responsabilidad, lo social, lo político, entre otros aspectos 
propios de cada ser humano, definen un tipo de conducta, la cual debe ser 
respetada por el docente, el cual se requiere sea resiliente y sepa accionar con 
diferentes comportamientos y sepan amoldarlos y hacerlos coherentes o 
interactuantes con el resto de los comportamientos de todos los sujetos inmersos 
en el hecho educativo. Esta competencia involucra, inclusive, la conducta o 
comportamiento del docente, el cual para sistematizar y hacer coherente la 
academia deba amoldarse a lo interno de cada grupo de aprendizaje, no tratando 
de imponer sus conducta o comportamiento a los sujetos aprendices.  

.- Competencia investigativa: el docente en su rol de generador de 
conocimiento significativo, debe desarrollar también su acción de investigador de 
manera que él pueda integrar el conocimiento y la generación del mismo, cotejado 
con la investigación (teórica  y/o práctica de campo), que deben generar los sujetos 
inmersos en el acto académico, de esta forma la docencia se gesta no solo de los 
planteamientos emitidos por el docente sino también desarrollar estrategias que le 
permitan al aprendiz involucrarse y asumir el acto educativo como un hecho integral, 
donde no es solamente responsabilidad del docente generar conocimiento, sino que 
esta acción es mancomunada bajo un enfoque de corresponsabilidad. Esta 
competencia también involucra que el docente, debe generar una acción de 
desarrollar conocimiento más allá del espacio académico e ir a la comunidad, a 
llevar conocimiento que permita la solución de problemas concretos específicos en 
cada área del conocimiento.  

.- Competencia socioestéticas: este tipo de competencias orientan al docente 
a propiciar un ambiente académico acorde al nivel de aprendizaje que se imparte, 
donde lo importante es acondicionar espacios y ambientes en orden a las áreas 
específicas de aprendizaje, con el fin de reconceptualizar los espacios físicos para 
adaptarlos a su nuevo modelo docente. 

Estas competencias han de ser regeneradoras de los procesos de 
enseñanza – aprendizaje que formalice un aprendizaje significativo que garantice la 
formación del hombre nuevo bajo aspectos de visión crítica, reflexiva y comparativa 
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para desarrollar y empoderarse de un proceso de aprendizaje acorde a las nuevas 
realidades humanísticas, científicas y tecnológicas en una sociedad emergente que 
requiere nuevas formas de aprender. (Nava, A, González R y Castellano P, 2020, 
pág. 1196) 

Del análisis y perspectiva critica del investigador, este de acuerdo con los 
tipos de competencias que refieren Nava, González y Castellanos (2020), ya que 
están asociadas a la postura pedagógica del docente, y suman acciones de orden 
asociativo donde se unen las competencias de cognitivas de conocimiento a las 
competencias de afiliación e integración humana, generando así una hibridación 
entre lo teórico - practico de la carrera con lo cónsono de atención al paciente 
humano con una condición biopsicosocial, esta posición de integración de 
competencias hacen del estudiante en salud ocupacional un profesional integro en 
atención al paciente, ya que serían formados por docentes que estereotipan estas 
competencias.   

 
 
 
Competencias específicas del docente universitario. La cognición del docente 
universitario 
 

Con respecto a este aspecto, Tobón (2005), define este tipo de competencias 
como las propias de una determinada ocupación o profesión. Tienen un alto grado 
de especialización, así como procesos educativos específicos, generalmente 
llevados a cabo en programas técnicos, de formación para el trabajo y en educación 
superior.  

Otra concepción que no se debe ignorar es la planteada por Corominas (2001), 
quien define las competencias específicas como “el conjunto de cualidades internas 
que le permiten sostener y aplicar un discurso científico, desde el cual genera 
procesos de aprendizaje permanente en sentido personal y grupal con visión 
innovadora hacia un desarrollo proactivo e integral de su profesionalidad”. 

De otra forma, se pudiera entender esta competencia específica como el 
potencial estructural derivado de la formación básica y de la experiencia profesional 
que, como un todo, es el cimiento de las actividades académicas fundamentales 
(docencia, investigación, innovación) este enfoque es entonces estructural 
básicamente por esta razón. Puesto que el potencial académico sostiene las 
diferentes actividades académicas a ser desarrolladas de manera productiva en 
contextos específicos en el marco de la educación superior.  

Haciendo referencia al proyecto, Tunig (2002), el cual señala que el término 
competencia específica no se limita al conjunto de habilidades y destrezas 
requeridas para desempeñarse adecuadamente a un determinado contexto, a la 
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simple ejecución de tareas, sino que también involucra una combinación de 
atributos con respecto al saber, saber hacer, saber ser y saber del profesional. De 
acuerdo con lo anterior tenemos que competencias específicas se refieren al 
conjunto de capacidades y habilidades que le confieren al profesional especifico de 
una determinada ocupación, que le permite actuar adecuadamente en un contexto 
que demanda características coherentes a su formación. 

Al respecto, según  (Nava, A., Mena M., Nava M., Nava M., Nava de Guere, 
M., Nava R., Alvarez A.,, 2014), en el momento de definir las competencias 
especificas cognitivas es difícil tomar como referente un solo concepto, pues son 
tan variadas y acertadas las definiciones que referirse solo a una representaría un 
sesgo para un completo abordaje del concepto de competencias desde la 
complejidad que él exige. De ahí que la competencia según Tobon (2006. p. 23), y 
referido por los autores citados, puede definirse de manera sencilla como “el 
resultado de un proceso de integración de habilidades y de conocimientos; saber, 
saber-hacer, saber-ser, saber-emprender”. No obstante, esta definición no deja 
entrever el papel fundamental que cumple el contexto cultural en el desarrollo de las 
competencias. 

En consecuencia, para estos mismos autores, citando a (Levy-Levoyer, 2002), 
las competencias son repertorios de comportamientos las cuales algunas personas 
dominan mejor que otras, la cuales hacen eficaces en una situación determinada 
De esta manera las competencias pueden consistir en motivos, rasgos de carácter, 
conceptos de uno mismo, actitudes o valores, contenido de conocimientos, o 
capacidades cognoscitivas o de conducta. Se puede asumir que se está en 
presencia de una competencia, cuando existan características individuales que se 
puedan medir de un modo fiable y cuya presencia se pueda demostrar de una 
manera significativa entre un grupo de trabajadores. 

En virtud, dentro de las competencias en general se encuentran las 
competencias cognitivas o cognoscitivas, las cuales son aquella que permite al 
profesional de la educación, como sujeto cognoscente, la construcción del 
conocimiento científico acerca del proceso pedagógico y andragógico en general y 
del proceso de enseñanza-aprendizaje en particular, con el propósito de solucionar 
eficientemente los problemas en el contexto de la comunidad educativa escolar y 
como la configuración psicológica de la personalidad del docente universitario. 

En este orden de ideas, las competencias cognitivas, tratan de un dominio 
experiencial acumulado de experiencias cotidianas formales e informales de distinto 
tipo, que le ayudan  al ser humano a desenvolverse en la vida práctica y a construir 
un horizonte social-cultural que le permitirá vivir en comunidad, para lo cual  el mero 
saber cotidiano no basta, sino que es necesario el “saber hacer”, o inteligencia 
procedimental  que le permitirá actuar  con inteligencia en diferentes  contextos,  
para solucionar problemas en especial relacionados con el conocimiento. 
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Es necesario aclarar que la problemática de la competencia no tiene que ver 
con la competitividad en el ámbito de la calidad de la educación o de la calidad del 
mercado. En consecuencia, se puede argumentar que las estructuras mentales, 
como procesos ligados al pensamiento humano permiten la formación de 
competencias cognitivas que hacen posible el conocimiento. De esta forma, estas 
competencias tienen que ver con el funcionamiento del cerebro-mente-conciencia, 
tríada esta que conduce a la solución de problemas dentro de un escenario cultural 
específico. 

Así, las competencias cognitivas se relacionan con el pensamiento complejo, 
complementando la epistemología sistémica posibilitando un método de 
construcción de saberes que tienen en cuenta el entretejido de las partes; el 
pensamiento analítico como el proceso lógico del pensamiento que da una 
anticipada y única respuesta a la situación problemática planteada; el pensamiento 
conceptual, entendido como el conjunto de herramientas que ayudan a comprender 
el mundo que rodea al ser humano.  

De la misma forma, Nava y otros (2014), citando a  (Tobón S. , 2006), refieren 
que el pensamiento complejo según consiste en una nueva racionalidad en el 
abordaje del mundo y del ser humano, donde se entretejen las partes y elementos 
para comprender los procesos de su interrelación, recursividad, organización, 
diferencia y complementación. No rechaza la certeza en beneficio de la 
incertidumbre; trata de evitar la permanente banalización, simplificación e 
ingenuidad, en que muchas veces se cae cuando se adopta irreflexivamente 
prescripciones didácticas, cegando con ello la inteligencia y mutilando la totalidad 
de las partes y las teorías de las prácticas.  

En expresión de (Morin, 2000), la búsqueda de la complejidad debe tomar los 
caminos de la simplificación en el sentido de que el pensamiento de la complejidad 
no excluye, sino que integra los procesos de disyunción necesarios para distinguir 
y analizar, la abstracción, es decir de traducción de lo real en ideal. El pensamiento 
complejo debe luchar, pues, contra la simplificación utilizándola necesariamente. 

En cuanto al pensamiento analítico, es la conciencia; uno sabe lo que uno 
concluye y hace. La persona combina intencionalmente percepciones del presente, 
del pasado y estimaciones del futuro para llegar a conclusiones basadas en todo 
ello. El objetivo de este pensamiento es encontrar una unidad operativa de una 
complejidad accesible para la mente de los individuos para lograr la adaptación del 
individuo al medio. Para ello lo primero que necesita saber el individuo es para qué 
sirve lo que está tratando de resolver.  

Al hablar de competencias cognitivas, los expertos suelen destacar el 
pensamiento analítico; y es que realmente la capacidad de pensar parece estar 
subutilizada en el ejercicio profesional. Este pensamiento, según  (Morin, 2000), 
actúa mediante la separación del todo en partes; partes que son identificadas o 
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categorizadas, es decir, se les asigna "entidad propia". Esto quiere decir que a pesar 
de que la realidad es indivisible, la mente analítica separa esta totalidad en partes 
separadas.  

Después de que el pensamiento analítico ha dividido y separado el todo en 
partes, después de que estas partes hayan sido nombradas y cargadas de 
significados, es la función lógica de la mente la que se encarga de establecer las 
relaciones entre las entidades separadas. Es decir, una vez que el yo ha sido 
definido e identificado, la lógica trata de establecer las relaciones entre este yo y el 
medio. En este mismo contexto, Nava y otros (2014), refuerzan lo planteado por 
Alles (2005), quien refiere que las competencias cognitivas, son la capacidad de 
entender y resolver un problema a partir de desagregar sistemáticamente sus 
partes: realizando comparaciones, estableciendo prioridades, identificando 
secuencias temporales y relaciones causales entre los componentes.  

Dentro de ese marco, las competencias cognitivas, no son cualidades innatas 
que la experiencia no hace más que desarrollar; son por tanto el fruto de una 
experiencia buscada y explotada activamente por aquel que participa en ella, 
experiencia que permite la integración con éxito de los conocimientos a fin de 
construir las competencias inéditas. Por el tanto, el desarrollo de las competencias 
cognitivas y la gestión de las trayectorias profesionales no son más que una misma 
actividad, en la medida en que las decisiones de movilidad ya no se toman 
únicamente en función de las capacidades del individuo o para cumplir nuevas 
funciones; también se toman para procurarle nuevas experiencias que permitan el 
desarrollo de competencias útiles. 

Por ello, se deben reconocer los fundamentos de las Competencias 
Cognitivas, las cuales son: ética que, según Kreintner (2000), citado por Nava y 
Otros (2014), se asocia con la moral y la bondad, exige valores como la vocación, 
la aptitud y ser diligentes, participa de las características de la filosofía y la coloca 
en un puesto más relevante debido a que le interesa el estudio de la esencia de los 
actos humanos. 

La Integridad, otro de los fundamentos; según (Alles, 2005), es hacer 
referencia a obrar con rectitud y probidad. Es actuar en consonancia con lo que 
cada uno dice o considera importante. Incluye comunicar las intenciones, ideas y 
sentimientos abierta y directamente y estar dispuesto a actuar con honestidad 
incluso en negociaciones difíciles con agentes externos. Las acciones de las 
personas son coherentes con lo que dice. 

 
También, el liderazgo constituye otro de los fundamentos y, es de acuerdo con 

Alles (2005), es la habilidad para orientar la acción de los grupos humanos en una 
dirección determinada, inspirando valores de acción y anticipando escenarios de 
desarrollo de la acción de esos grupos. La habilidad para fijar objetivos, para el 
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seguimiento de dichos objetivos y para dar feedback, integrando las opiniones de 
los otros, es esencial en esta competencia. 

Finalmente, el fundamente del asertividad refiere a la capacidad para transmitir 
hábilmente opiniones, intenciones, posturas, creencias y sentimientos. Es tener la 
capacidad necesaria para desenvolverse eficazmente en un medio social y laboral 
normalizado. Es respetarse así mismo, respetar a los demás Ser directo, honesto y 
apropiado. Mantener el equilibrio emocional. Saber decir y saber escuchar. Ser muy 
positivo y usar correctamente el lenguaje no verbal. Es tener autenticidad en los 
actos que se realizan, ser seguros de tus creencias y tener la capacidad de decidir. 
Es expresar lo que se siente y piensa de la manera adecuada sin lastimar ni herir 
los sentimientos de las personas. Es comunicarle algo fuerte a alguien, pero 
haciéndolo sutilmente. (Davis y col. 2000), citado por (Nava, A., Mena M., Nava M., 
Nava M., Nava de Guere, M., Nava R., Alvarez A.,, 2014) 

 
Competencias Tecnológicas 
 

En la actualidad, los profesores están empleando competencias tecnológicas 
y haciendo uso de la tecnología de la información y comunicación con el propósito 
de respaldar enfoques pedagógicos que tengan un impacto positivo en el 
desempeño de los estudiantes. (López. y Perozo, 2018). Para Castello (2010), 
citado por López y otros (2018), existe una significativa influencia que el mundo 
contemporáneo ejerce, junto con sus innovadoras herramientas, como las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), ya que estas están generando 
una profunda transformación en diversos sectores sociales, siendo el ámbito 
educativo uno de los más afectados y destacados en este proceso. 

A criterio de Regalado (2011), citado igualmente por López y otros (2018), el 
docente requiere de habilidades básicas en el manejo de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC), que le permitan apoyar la pedagogía para 
mejorar las prácticas pedagógicas. Las competencias de los docentes en el uso de 
las TIC han permitido en las escuelas un gran avance en las nuevas estrategias que 
los docentes están utilizando, las asignaturas más utilizadas en las escuelas son: 
ciencias, matemática y ciencias de la computación. El uso de las TIC en los 
docentes funciona más que un asesor, un socio para el comunicar y es crítico, líder 
en de las asignaturas. 
 
 
Metodología   
 

Para llevar a cabo esta investigación, se optará por el enfoque socio-crítico, 
que implica considerar la crítica como un elemento integral en la construcción del 
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conocimiento. Este enfoque incorpora criterios históricos, contextuales, valorativos 
e ideológicos y enfatiza la necesidad de combinar métodos tanto cualitativos, 
siguiendo la perspectiva de Hurtado (2014), como cuantitativos, siguiendo los 
planteamientos de Hernández, Fernández y Baptista (2010). En cuanto a la 
población específica de estudio en esta investigación, estará compuesta por 
profesores titulares que enseñan Terapia Ocupacional, un grupo conformado por 
veintiún (21), docentes que conforman la plataforma académica de la carrera objeto 
de estudio, así mismo se tomarán como sujetos informantes, ochenta (80) 
estudiantes, de la carrera terapia ocupacional que permitirán cotejar y/o validar las 
respuestas dadas por los docentes en cuanto a competencias.  

En el marco de los procesos inherentes a la investigación, el autor utilizará 
una muestra de tipo no probabilística intencional, lo que significa que se 
seleccionará un conjunto de elementos representativos de la población donde se 
llevará a cabo la investigación. Siendo que por ser la población finita y 
representativa se utilizar el 100% de la población, a los cuales se les aplicarán 
entrevistas y otros instrumentos para recopilar datos, los cuales luego se analizarán 
en relación a toda la población registrada. 

Por tanto, se utilizará una herramienta de recopilación de datos que consistirá 
en un conjunto de preguntas formuladas por escrito. Estas preguntas incluirán 
variedad de tipos, como abiertas, cerradas, dicotómicas, de rango y de opción 
múltiple, entre otras modalidades. El instrumento elegido para llevar a cabo esta 
tarea será un cuestionario que se administrará a los profesores con el propósito de 
evaluar su nivel de competencias pedagógicas-cognitivas requeridas para la 
enseñanza en la carrera de Terapia Ocupacional. De manera similar, se recogerá 
la opinión de los estudiantes de esta misma carrera utilizando la técnica de encuesta 
como parte del proceso de investigación. La tabulación de la información 
recolectada, de la aplicación del instrumento, será realizada haciendo uso de la 
estadística descriptiva, la cual, luego de la interpretación de resultados, estos se 
cotejarán con los constructos teóricos de soporte, lo que dará paso a la formulación 
de los hallazgos y las conclusiones del estudio.  
 
Hallazgos y Conclusiones esperados  
 

Estos hallazgos y/o aspectos conclusivos, estribaran en función de los datos 
y análisis específicos de la investigación. Sin embargo, a continuación, se 
presentarán algunas posibles conclusiones o hallazgos que podrían surgir de dicho 
estudio: 
.- La investigación podría destacar la relevancia crítica de las competencias del 
profesor universitario en la mejora del proceso de aprendizaje de los estudiantes de 
educación superior. Esto podría subrayar la necesidad de una formación docente 
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más integral y eficaz, fundamentada en la formación y/o generación de las 
competencias del docente para impartir y empoderarse de un nuevo diseño 
curricular.  
.- Los hallazgos podrían poner de manifiesto la importancia de que los profesores 
universitarios sean capaces de adaptarse a la diversidad de los estudiantes en 
términos de estilos de aprendizaje, antecedentes culturales y necesidades 
individuales, mostrando así una adaptabilidad y diversidad en la generación del 
proceso de enseñanza – aprendizaje basado en la formulación de competencias.  
.- Dentro de las conclusiones, se podría resaltar cómo las competencias 
tecnológicas de los profesores son fundamentales para aprovechar las 
herramientas digitales en el proceso de aprendizaje, especialmente en un entorno 
de educación a distancia o semipresencial, que de paso a la tecnología asociada a 
la enseñanza, como factor generador de competencias tecnologías 
.- La investigación podría revelar la importancia de una evaluación efectiva del 
aprendizaje y la retroalimentación oportuna para mejorar la calidad de la educación 
superior., mediante un procese de evaluación y retroalimentación del aprendizaje y 
desarrollo de competencias 
.- Los hallazgos y aspectos conclusivos, podrían identificar estrategias y 
competencias docentes que fomentan la motivación y el compromiso de los 
estudiantes, lo que a su vez influye en el rendimiento académico y la retención 
estudiantil.  
.- Los hallazgos podrían resaltar la importancia de que los profesores universitarios 
participen en programas de formación continua para desarrollar y mejorar sus 
competencias pedagógicas y tecnológicas, manifestándose así una necesidad de 
formación continua 
.- La investigación direccionaría una repercusión en la calidad educativa, donde la 
investigación podría demostrar cómo las competencias del profesor universitario 
tienen un impacto directo en la calidad de la educación superior y, en última 
instancia, en la preparación de los estudiantes para enfrentar los desafíos futuros, 
mediante la formación de competencias propias al profesional de terapia 
ocupacional. 
Si embargo, se hace oportuno enfatizar que estas serían algunas de los posibles 
hallazgos y/o aspectos conclusivos de la investigación, los cuales podrían variar 
según los métodos utilizados y los datos recopilados durante el estudio.  
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RESUMEN 

Este estudio se centro en analizar el impacto de una ruta formativa dirigida al 
desarrollo de habilidades en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) entre docentes de la carrera de ingeniería de sistemas de la Universidad de 
La Guajira. La implementación de esta ruta se basa en la creación de un entorno de 
aprendizaje centrado en el usuario, fomentando el aprendizaje reflexivo a través del 
trabajo colaborativo y apoyado en herramientas tecnológicas WEB 2.0. Para 
responder a los objetivos específicos de esta investigación y de acuerdo al análisis 
de documentos, resultado de la teoría fundamentada, se encontró que la aplicación 
de las TIC se evidenció a través de los hallazgos sistematizados a través de las 
categorías a priori y emergentes, y el análisis de Fases II y III. Finalmente, se 
desarrolló un ambiente de aprendizaje para cultivar competencias en los docentes 
para que puedan aplicarlas en su rol como guías y orientadores en el entorno 
educativo. Dado que el grupo de docentes tiene formación básica en TIC, se ha 
considerado relevante basar la formación en la teoría del Aprendizaje Significativo 
para construir la dimensión pedagógica de manera efectiva. 
Palabras clave: Ruta de Formación, Ambiente de Aprendizaje, Roles, 
Competencias, Aprendizaje Significativo. 
    

ABSTRACT 

This study focuses on analyzing the impact of a training route aimed at  developing 
skills in Information and Communication Technologies (ICT) among teachers of the 
systems engineering program at the University of La Guajira. The implementation of 
this route is based on the creation of a user-centered learning environment, promoting 
reflective learning through collaborative work and supported by WEB 2.0 technology 
tools. To respond to the specific objectives of this research and according to the 
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analysis of documents, a result of the grounded theory, it was found that the 
application of ICTs was evidenced through the systematized findings through the a 
priori and emerging categories, and the analysis of phases II and III. Finally, a learning 
environment was developed to cultivate competencies in teachers so they could apply 
them in their role as guides and counselors in the educational environment. Given 
that the group of teachers has basic training in ICT, it has been considered relevant 
to base the training on the theory of Meaningful Learning to build the pedagogical 
dimension effectively.   

   
Keywords: Training Route, Learning Environment, Roles, Competencies, 

Meaningful Learning.   
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La innovación pedagógica en instituciones de educación superior ha llevado 

a integrar las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que 

representa una oportunidad para mejorar la educación. Sin embargo, en la 

Universidad de La Guajira y otras instituciones colombianas, se ha aplicado la 

tecnología en el aula sin brindar la formación adecuada a los docentes. Esto es 

crucial para fomentar la formación por competencias en el uso pedagógico de las 

TIC y promover la innovación educativa. El propósito de este trabajo es crear una 

ruta de formación que permita a los docentes desarrollar destrezas y habilidades 

para aplicar en su práctica pedagógica con el apoyo de las nuevas tecnologías. 

Teniendo en cuenta, que la población objetivo son profesores que orientan 

diferentes asignaturas en el Programa de Ingeniería de Sistemas como 

matemáticas, física, química, lecto-escritura, minería, estadística, administración, 

contabilidad (entre otras), encontramos muchos saberes para lo cual se debe crear 

un ambiente de aprendizaje presencial heterogéneo (Área básica de ingeniería, 

área de humanidades, área ciencias administrativas-contables, área de ingeniería 

aplicada y profesional),  a la hora de realizar  trabajos colaborativos con apoyo de 
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las tecnologías de la información y comunicación, sumado a esto, los profesores se 

encuentran en un 35% en las edades de 55 y 60 años, para los cuales el 

aprendizaje se hace más lento, por  lo tanto como estrategia, se involucraron al 

proceso de enseñanza-aprendizaje dos estudiantes de octavo y noveno semestre 

respectivamente del programa de Ingeniería de sistemas que estuvieron prestos a 

cooperar en los horarios debidamente planeados, sin perjuicio de pérdida de sus 

clases habituales. Estos estudiantes estuvieron preparados en las temáticas y 

contenidos de la capacitación y estuvieron conscientes del rol que tuvieron  frente 

a los que antes fueron sus profesores, y tuvieron por principio el debido respeto y 

solidaridad.  

Los Estudiantes Cooperantes (EC), tuvieron un rol activo frente a las 

actividades dirigidas por el Profesor Investigador (PI), para ayudar a los profesores 

Estudiantes No Formales (ENF), para utilizar un lenguaje básico o nivel intermedio 

teniendo en cuenta que los profesores tuvieron un curso básico en el manejo de las 

TIC, tal como menciona Cabero (1991),  que es de vital  importancia la integración 

de los docentes  con las TIC´s  A medida que se avanzó se habló un lenguaje más 

técnico; Los EC ayudaron a los profesores que superan los 55 años de edad para 

lograr desarrollar los trabajos en grupo o individuales, los EC solo estuvieron 

presentes en el aula en las horas presenciales y no participaron en los  trabajos 

independientes de los ENF.  

Los ENF, tuvieron disponible un aula dotada de toda la tecnología necesaria 

para desarrollar las actividades de forma  interactiva con los equipos de cómputo 

tres veces a la semana (Lunes, Miércoles y Viernes), en los horarios de 6:00 a 8:00 

p.m., en el edificio B2: Bloque de ingenierías, en el horario debatido por los ENF, 

para poder asistir en su totalidad. La idea fundamental fue desarrollar trabajos en 

equipo (trabajos colaborativos), con el fin de que los ENF pudieran desarrollar 
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habilidades y competencias en TIC, usando herramientas WEB 2.0 y e-learning, 

para ello fue necesario entrenar al grupo de ENF,  en trabajo colaborativo como lo 

menciona Pavié (2011), en lo que respecta a la capacitación permanente del 

docente:  La transformación de los ENF en desarrollo de habilidades y destrezas 

en  el manejo de las herramientas WEB 2.0 y e-learning fue la intención principal 

del PI, al final del proceso, para que los ENF usaran dichas herramientas como 

estrategia pedagógica en las asignaturas que orientan.  

Una de las estrategias principales fue que los EC tuvieron inicialmente 

contacto con los ENF en las tres primeras sesiones de las 12 correspondientes al 

semestre, para realizar un refuerzo de los temas básicos de las TIC, luego 

realizaron el resto de las sesiones con el acompañamiento del PI, se realizaron tres 

clases por sesión cada una con una duración de 2 horas presenciales, lo que 

correspondió a 6 horas por sesión, se formaron grupos no más de cinco personas, 

con el fin de que  se pudiera debatir sin inclinaciones o posturas como sucede en 

grupos pares, el ENF identificado como el más activo tuvo un rol de coordinador de 

grupo, el cual organizó las actividades como (debates, foros, desarrollo de MED), 

que determinó los pasos democráticamente para el desarrollo de presentaciones, 

exposiciones, informes y ensayos. En cada sesión los grupos se formaron con 

diferentes personas de tal manera que todos los ENF conocieran el estilo de 

pensamiento del compañero de clase durante todo el proceso.  

Una nueva estrategia para verificar el trabajo en grupo, fue seleccionar a un 

miembro  para que expusiera el tema tratado en público con una pequeña 

exposición (5 a 10 min.), que se evidenció el aprendizaje individual resultado de la 

discusión del grupo, el ENF escogido fue el responsable de la evaluación del grupo 

así se aseguró que todos los miembros  permanecieran atentos de los procesos 

realizados. De esta manera  se procedió con todos los grupos, es decir que 
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finalmente todos  se enteraron de las temáticas y proyectos desarrollados 

incorporando más conocimiento a su saber. En todas  las sesiones, se formaron 

grupos diferentes, y se les asignaron nuevas actividades  en clase para su 

desarrollo, en algunas ocasiones los ENF llevaron trabajos a la casa  para su 

análisis y terminación luego se socializaron con los miembros de su nuevo grupo 

para integrar la información y prepararla para la próxima sesión. El PI, en cada 

sesión revisó los trabajos de los grupos en forma individual y grupal, según el tema 

a tratar, y evaluó dicha sesión. Para confirmar el proceso de aprendizaje de los 

ENF, como estrategia se pidió la realización permanente de las  prácticas con los 

estudiantes a su cargo, con el fin de que de aplicar los temas vistos en clase. 

 El rol permanente del PI, fue balancear la exposición de clase con 

actividades en equipo, observación directa moviéndose de equipo a equipo, 

escuchando conversaciones e interviniendo  cuando sea apropiado, el PI estuvo en 

continua observación de los equipos e hizo sugerencias acerca de cómo proceder 

o dónde encontrar información, satisfacer las dudas y apoyar las buenas ideas  en 

pro de fortalecer el concepto en la praxis con el fin de que los ENF descubrieran el 

conocimiento a través de la interacción o proceso activo. De acuerdo a algunas 

posiciones de autores acerca de cómo supervisar equipos, la más conveniente para 

la investigación fue la de (Johnson y Johnson, 1999) que las enumera así: a) 

Planear una ruta por el salón y el tiempo necesario para observar a cada equipo 

para garantizar que todos los equipos sean supervisados durante la sesión. b) 

Utilizar un registro formal de observación de comportamientos apropiados. Al 

principio, no tratar de contabilizar demasiados tipos de comportamientos, podría 

enfocarse en algunas habilidades en particular o simplemente llevar un registro de 

las personas que hablan. Agregar a estos registros, notas acerca de acciones 

específicas de los estudiantes. También es importante identificar responsabilidades 

del PI, para poder guiar a los ENF a través del proceso por eso fue necesario incluir 
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ciertos aspectos que de acuerdo a (Hills y Prescott, 1997) de la Universidad de 

California, son: a) Motivar b) Proporcionar una experiencia concreta. c) Verificar lo 

entendido. d) Ofrecer la oportunidad de reflexionar o practicar la nueva información. 

e) Revisar el material antes de los exámenes. f) Cubrir eficientemente la 

información textual. g) Pedir un resumen después del examen, asegurando que los 

estudiantes hayan aprendido de su examen o proyecto.  

El rol de los ENF, fue participante en el desarrollo de las actividades, 

aportando sus conceptos, abogando o refutando las ideas de los demás 

compañeros para solidificar entre todos las ideas claves para la elaboración de 

informes o materiales educativos. Pero para asegurar una participación activa y 

equitativa en la que cada ENF tuvieran la oportunidad de participar, los ENF 

tuvieron roles dentro del grupo. Cualquier cantidad de roles, en cualquier 

combinación puede ser utilizada para una gran variedad de actividades, 

dependiendo del tamaño del grupo y de la tarea. Los roles fueron los siguientes: a) 

Supervisor: monitorea a los miembros del equipo en la comprensión del tema de 

discusión y detiene el trabajo cuando algún miembro del equipo requiere aclarar 

dudas. b) Abogado: cuestiona sobre ideas y conclusiones ofreciendo alternativas. 

c) Motivador: se asegura de que todos tengan la oportunidad de participar en el 

trabajo en equipo y elogia a los miembros por sus contribuciones. d) Administrador 

de materiales: provee y organiza el material necesario para las tareas y proyectos. 

e) Observador: monitorea y registra el comportamiento del grupo con base en la 

lista de comportamientos acordada. f) Secretario: toma notas durante las 

discusiones de grupo y prepara una presentación para toda la clase. g) Reportero: 

resume la información y la presenta a toda la clase. h) Controlador del tiempo: 

monitorea el progreso y eficiencia del grupo.   
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 Descripción de las actividades y sesiones a realizar  

Las actividades realizadas fueron diversas, porque los temas fueron muy 

amplios y se tuvo en cuenta la prioridad de temáticas a abordar. En primera 

instancia, las actividades estuvieron acorde al tema escogido y se realizaron en 

grupo, cada grupo escogió una temática  y las dificultades se reforzaron  con 

ejemplos reales, para ser desarrolladas en la próxima sesión y decidierán la 

metodología para desarrollar dicha dificultad de la temática, los grupos fueron 

escogidos por el PI, en algunas ocasiones y en otras podrían hacerse libremente. 

Las actividades realizadas fueron  explicadas claramente por el PI, al inicio de la 

sesión dejando ver  claramente las intenciones y las herramientas Web 2.0 que se 

trabajó por grupos de profesores y dependerán de las temáticas que los grupos 

propongan como simuladores de trabajo colaborativo apoyados por  talleres en 

donde se emplean (wikis, blogs, web blogs y podcast),  y además con preguntas 

acerca de ¿Qué es un wiki?, ¿tipos de wiki?, ¿Cómo funciona un wiki?, ¿Para qué 

sirve un wiki?, ¿Cómo podemos incorporarla en el aula de clase?, que los ENF 

realizaron en grupo de acuerdo con la dinámica propuesta por el PI.  

Para desarrollar cada sesión, se emplearon los siguientes pasos según 

(Johnson y Johnson, 1999): a) Tomar decisiones antes de dar instrucciones. Antes 

de cada sesión: formule sus metas, decida el tamaño de los equipos, seleccione 

un método para agrupar a los estudiantes, decida los roles que realizarán los 

miembros del equipo, acomode el salón y organice los materiales que necesitarán 

los equipos para realizar las actividades. b) Explicar la actividad. En cada sesión 

explique a los estudiantes: la actividad, los criterios a evaluar, los comportamientos 

que espera que se presenten durante la clase. c) Supervise e intervenga. Mientras 
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dirige la sesión, supervise a cada equipo e intervenga cuando sea necesario para 

mejorar el trabajo del equipo y lograr su comprensión del contenido. e) Evaluar. 

Evalúe la calidad y cantidad del trabajo realizado. Pida a los estudiantes que 

evalúen el trabajo de su equipo y que realicen un plan para mejorarlo. Para asignar 

las actividades a cada grupo, después de las explicaciones claras y concisas del 

PI, es necesario tener una guía para que los ENF puedan realizar sus trabajos de 

forma organizada y coherente, para ello es necesario la entrega de un formato en 

donde se consigne paso a paso el trabajo a solucionar. Esta es una hoja de trabajo 

conveniente para el trabajo colaborativo que fue entregado a los ENF: a) Tarea: 

resolver el (los) problema(s) correctamente. b) Actividad colaborativa dentro del 

grupo: un conjunto de respuestas del equipo, todos deben estar de acuerdo, todos 

deben ser capaces de explicar las estrategias utilizadas para resolver cada 

problema. c) Criterios esperados de éxito: todos deben ser capaces de explicar las 

estrategias para resolver cada problema. e) Responsabilidad individual: un 

miembro de cada grupo puede ser elegido al azar para explicar tanto la respuesta 

como la forma de resolver cada problema. Por otra parte, cada miembro del equipo 

debe explicar las repuestas del equipo al miembro de otro equipo. f) 

Comportamientos esperados: participación, revisión, motivación y elaboración 

activa por parte de todos los miembros. g) Actividad colaborativa entre grupos: 

Cuando sea útil, revisar los procedimientos, las respuestas y estrategias con otro 

equipo.  

Actividades que pueden ser desarrolladas en las diferentes sesiones para ser 

socializadas en grupo. A) Mesa Redonda: esta actividad puede ser usada para 

generar ideas o repuestas a una sola pregunta o grupo de preguntas. El profesor 

hace la pregunta o preguntas. Cada equipo usa un lápiz y papel. El primer 

estudiante escribe una respuesta, la dice en voz alta y pasa el papel al siguiente 

estudiante que repite el procedimiento. Esto continúa hasta que se termina el 
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tiempo. Los alumnos pueden describir varias respuestas con otro equipo o con toda 

la clase. La clave es que la pregunta que haga el profesor tenga varias respuestas. 

La pregunta debe estar relacionada con la unidad de estudio, pero ser 

suficientemente fácil para que cada estudiante pueda dar una respuesta.  b) 

Anotaciones en pares: en parejas los estudiantes revisan y aprenden del mismo 

artículo, capítulo o concepto, e intercambian ensayos para su lectura y reflexión. 

Los estudiantes examinan puntos clave e identifican ideas divergentes y 

convergentes. Los estudiantes preparan una composición que resume el artículo, 

capítulo o concepto. c) Documentos de un minuto: pedir a los estudiantes que 

realicen comentarios de las siguientes preguntas, o de otras, diseñadas por el 

profesor. Dé un minuto para responder por escrito. Esta actividad obliga a los 

estudiantes a enfocarse en el contenido y además permite evaluar la actividad o al 

profesor. El profesor puede utilizar los documentos para empezar la discusión del 

siguiente día, para facilitar la discusión dentro del grupo o para proveer información 

acerca de qué tan bien los estudiantes entienden el material. Preguntas de ejemplo 

son: ¿qué fue lo más importante o más útil que aprendiste hoy?, ¿cuáles son dos 

preguntas que aún tienes?, ¿qué no quedó muy claro?, ¿de qué quisieras aprender 

un poco más?  

Finalmente, en el último trabajo, los ENF, entregaron en forma organizada por 

grupos, un infograma funcionando, de cualquier temática realizada en el semestre 

en donde se mostró el trabajo grupal durante todo el proceso, un estudiante fue el 

encargado de hacer las exposiciones en público sobre el tema escogido, explicando 

puntualmente sus contenidos, funcionamientos y aplicaciones en la vida real en el 

aula. La evaluación fue de forma constante durante el proceso, para la cual se tuvo 

en cuenta la producción individual y grupal de los  ENF, motivación y desempeño, 

las evaluaciones tomaron valores en la escala 1 a 5. Aunque realmente tuvo un 

valor más cualitativo que cuantitativo, ya que se trata de Estudiantes No Formales, 
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que no obedecen a un currículo sino a una capacitación de mejoramiento 

profesional.  

 

 Función de las TIC utilizadas dentro del Ambiente de Aprendizaje.  

 

Los ENF, tuvieron disponible un aula dotada de toda la tecnología necesaria 

para desarrollar las actividades de forma interactiva con los equipos de cómputo 

tres veces a la semana (Lunes, Miércoles y Viernes), en los horarios de 6:00 a 8:00 

p.m., en el edificio B8: Bloque de ingenierías, en el horario debatido por los ENF, 

para poder asistir en su totalidad. El aula denominada AULA TIC, tiene 30 

computadores de última tecnología y cuenta con la ergonomía necesaria para 

desarrollar las actividades confortablemente con un clima e iluminación regulado, 

la sala cuenta con wifi, e internet de banda ancha de 100 GB y está conectado al 

servidor central. El aula contó con el software necesario para la realización de los 

talleres y tareas, motores de búsqueda necesarios para el apoyo a las actividades 

de interacción y comunicación que facilitan la construcción del conocimiento. 

También se tuvo en cuenta el servicio bibliográfico y de hemeroteca descrita 

anteriormente, para la búsqueda de fuente de información y conocimiento, los 

cuales los ENF pudieron acceder con claves asignadas con anterioridad por parte 

de  la dirección de la biblioteca central.  

La distribución de la sala, permitió el trabajo en grupo, para los cuales se 

necesitaron estar reunidos constantemente para la realización de los trabajos y 

talleres también permitió al PI, observar las actividades para poder evaluar, la 

interactividad del estudiante con el computador en forma permanente y contar con 

la ayuda de los monitores (EC), que  estuvieron en constante apoyo tecnológico y 

didáctico. Los ENF, tuvieron a su disposición dos plataformas (Academusoft y 

Akumaja), para la interacción entre el PI y los grupos, las instrucciones a estas 
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plataformas se hicieron de forma presencial y después podrán utilizarlas en forma 

remota con los demás miembros del grupo como por ejemplo en el uso de las wikis, 

para el desarrollo de trabajos colaborativos.  

Descripción de las sesiones y contenidos  

Como se dijo con anterioridad, se trabajó durante un semestre, es decir, 12 

semanas,  12 sesiones (una sesión por semana), cada sesión tuvo una duración 

de seis horas, repartidas entre los días Lunes, Miércoles y Viernes  dos horas por 

día en los horarios comprendidos de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.; para los cuales  se  tuvo 

dispuesta el aula TIC. En el primer mes (cuatro sesiones). Los ENF, tuvieron 

sesiones presenciales permanentes con los EC, con el fin de recordar los saberes 

previos referentes a lo aprendido en el SENA y se reforzaron con  actividades 

prácticas. Las otras ocho  sesiones se desarrollaron 80% presencial y 40% virtual 

con el PI, el cual desarrolló  las temáticas pertinentes a la WEB 2.0.   

El PI debió asumir conscientemente un rol que facilitó el proceso de aprendizaje, 

proponiendo y cuidando un encuadre que favoreció un ambiente seguro en el que 

los ENF pudieron  aprender, tomar riesgos, equivocarse extrayendo de sus errores 

lecciones significativas, apoyarse mutuamente, establecer relaciones positivas y de 

confianza, crear relaciones significativas con adultos a quienes se respeta no por 

su estatus como tal, sino como personas cuyo ejemplo, cercanía y apoyo emocional 

es valioso. 

 

METODOLOGÍA  

 

Los constantes cambios y evolución de la sociedad respecto al uso de las 

tecnologías en general, y ámbito educativo en particular, están potenciando el hecho 
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innegable de que es importante el uso de las TIC en las universidades, con 

coherencia y bien enfocado hacia una práctica efectiva. Esta investigación captará 

la opinión y el uso que hacen los docentes respecto a las TIC, y la relación de esta 

aplicación con la metodología que se desarrolla en el aula de clase.  

   La presente investigación es de tipo descriptivo-cualitativo,  el objetivo 

principal es  describir la aplicación de una ruta de formación para el desarrollo de 

competencias  en TIC para los profesores  de la Facultad de Ingeniería, adscritos al 

programa de ingeniería de sistema. Según,  Fernández,  Hernández y Baptista 

(2003),  la información y los datos necesarios serán obtenidos directamente de la 

organización en la cual se originó el estudio, que es la Facultad de Ingeniería, 

(PEIPES) es decir, los datos de interés se recogen en forma directa de la realidad 

mediante el trabajo concreto del investigador. (Fernández et al., 2003). Se opta por 

este tipo de investigación, porque la obtención de los datos es de carácter cualitativo 

para ser analizados de forma recurrente a medida que hayan sido originados de la 

fuente  y serán sistematizados de acuerdo al propósito del estudio  para dar 

respuesta a la pregunta de investigación.    

  El diseño a utilizar es el de investigación - acción (I-A.), la investigación-

acción, según (Kemmis, 1988): “es una forma de búsqueda auto reflexiva, llevada a 

cabo por participantes en situaciones sociales, para perfeccionar la lógica y la 

equidad de las propias prácticas sociales o educativas, comprensión de estas 

prácticas y las situaciones en que se efectúan estas prácticas” ( pág 42).  La 

investigación-acción  es una metodología que apunta a la producción de un 

conocimiento propositivo y transformador, mediante un proceso de debate, reflexión 

y construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores de un territorio con 

el fin de lograr la transformación social.  

    Para registrar la información se utilizó en primera instancia la técnica de la 

observación participante, que consiste en el registro sistemático, válido y confiable 
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de comportamientos o conducta manifiesta, el investigador interactúa con los 

sujetos observados, en el caso de la presente investigación servirá para recolectar 

información acerca de la aceptación del grupo de profesores respecto a una 

propuesta de formación docente en  competencias en TIC  y análisis de  la 

capacidad de práctica reflexiva en el aula de clase con TIC. En segundo lugar, se 

utilizará la  técnica del cuestionario que se emplea para investigar hechos en forma 

general y no particular por medio de preguntas escritas organizadas en un 

cuestionario impreso para reunir información acerca del  uso de herramientas para 

trabajo colaborativo (web 2.0).   

 

RESULTADOS 

Los resultados de la aplicación de la ruta de formación en competencias TIC 

se reflejaron en avances significativos en el aprendizaje de los profesores 

participantes. Se pudo notar claramente un notable mejoramiento en el dominio y 

empoderamiento de las herramientas de la Web 2.0, así como en la aplicación 

efectiva de las TIC en el currículo, siguiendo el enfoque propuesto por Stenhouse 

(1987). 

En el transcurso del curso, los docentes lograron asimilar y aplicar el 

contenido presentado, alcanzando un dominio completo de todas y cada una de las 

herramientas en el entorno del aula de clases, incluso a pesar del tiempo limitado 

disponible. De esta manera, pueden emplear con éxito estas tecnologías frente a 

sus alumnos de pregrado. Además, se destaca la capacidad de los docentes para 

reflexionar de manera crítica sobre los temas tratados, lo que se tradujo en la 

creación de material educativo computarizado a través del desarrollo de 

infogramas, siguiendo las recomendaciones de Mumtaz (2000) y Alfageme (2002). 
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Otro aspecto relevante que se pudo observar durante el curso fue la actitud 

y motivación positiva de los docentes, quienes mostraron un claro interés y 

entusiasmo hacia el uso y la aplicación de las TIC en el entorno educativo. Este 

cambio en la actitud de los docentes evidencia una verdadera transformación en su 

enfoque pedagógico, mostrando una apertura hacia la integración de las 

tecnologías en sus prácticas educativas. 

Los profesores, al inicio del curso de formación docente, tenían 

conocimientos básicos sobre herramientas web, adquiridos en una capacitación 

previa impartida por el SENA. Esta capacitación abordó temas muy elementales, 

como el uso de motores de búsqueda, apertura de cuentas en servicios de correo 

como Outlook.com, Gmail.com, Yahoo.com, manejo de archivos y programas de 

Microsoft como Word, Excel, Power Point, y algunos conceptos sobre redes 

sociales, incluyendo la apertura de cuentas en Facebook, Instagram, YouTube y 

algunos en Skype. 

Sin embargo, al concluir el curso de formación, los docentes ampliaron 

considerablemente su dominio de las herramientas de la Web 2.0. Ahora están 

capacitados para utilizar herramientas como Google Docs, Prezi, Mindjet, Dipity, 

Present to Me, YouTube, Audacity, Wikis, Blogs y Posters, como Glogster. Además, 

han adquirido habilidades en la creación de WebQuests. Los profesores 

participantes, conocidos como ENF, lograron empoderarse de estas herramientas 

y mejoraron sus competencias tecnológicas y comunicativas. Como resultado, las 

comunicaciones entre ellos han mejorado gracias a las publicaciones en línea, y se 

han llevado a cabo trabajos colaborativos en grupo. Los ENF ahora están 

preparados para transmitir estos conocimientos a sus estudiantes de pregrado, 

colegas y personal administrativo que necesitan actualizarse en el uso de las TIC. 
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CONCLUSIONES  

Para dar respuesta a la presente investigación y de acuerdo al análisis de 

documentos, resultado de la teoría fundamentada, se encontró que la influencia se 

evidenció a través de los hallazgos sistematizados mediante   las categorías a priori 

y emergentes, y el análisis de las fases II y III. Para dar respuesta  al primer objetivo 

específico,  y para determinar el análisis de la influencia  de la ruta de formación 

docente en competencias TIC,  se tuvieron en cuenta  los tres enfoques presentados 

en el documento de la UNESCO,  y  los cinco elementos esenciales de los 

estándares de competencias TIC, los cuales se analizaron en los capítulos de Fase 

II y Fase III, en donde claramente se evidenció la influencia de la ruta de formación 

en competencias TIC en los profesores del programa de Ingeniería de Sistemas de  

la Facultad de Ingeniería de La Universidad de La Guajira, en el Cuadro 1, se puede 

observar los hallazgos en donde se ven reflejados los avances en el aprendizaje por 

parte  de los profesores participantes y que se nota claramente el mejoramiento en 

el empoderamiento de las herramientas de la Web 2.0, la aplicación de las TIC en 

el currículo, el mejoramiento del acto pedagógico en el salón de clases, aprendizaje 

de las herramientas presentadas en el curso en un 100%, a pesar de la premura del 

tiempo, lo docentes lograron aprender, manipular y aplicar todas y cada una de las 

herramientas en el salón de clases frente a los alumnos de pregrado , tuvieron 

reflexiones críticas frente a los temas tratado y elaboraron material educativo 

computarizado mediante el desarrollo de infogramas,  la actitud y motivación de los 

docente fue muy clara durante el curso en donde también se evidenció la 

transformación del docente frente al uso y aplicación de las TIC en el aula de clase.  
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RESUMEN 

 

El proyecto se enfoca en analizar las estrategias de gestión del proceso de las 
ventas en su etapa inicial, para mejor la eficiencia de la adquisición y uso de 
inventarios alineándola a las demandas locales, buscando reducir costos operativos 
y fortalecer la posición de la microempresa de comida rápida en la Ciudad de 
Tehuacán, Puebla; donde la falta de alineación con las dinámicas locales y las 
demandas de los clientes ha generado desafíos notables. La discrepancia entre la 
oferta de productos y la demanda del mercado resulta en excesos o insuficiencias 
de inventario, impactando directamente la eficiencia operativa y la satisfacción del 
cliente. El presente trabajo se sustenta en el paradigma socio-crítico, a través de un 
estudio de caso transversal, del tipo no-experimental, con enfoque descriptivo-
analítico, en donde se muestra que las estrategias de gestión ineficiente del 
abastecimiento para las ventas no solo generan costos adicionales por pérdida de 
productos no vendidos o faltantes, sino que también afecta la experiencia del cliente. 
Como resultado de la investigación se presentan a la reflexión y discusión las 
propuestas de mejora de la gestión empresarial para esta organización a fin de 
optimizar el proceso inicial de las ventas. 
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mailto:vargasyasoc@hotmail.com
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ABSTRACT 

The project focuses on analyzing the management strategies of the sales process 
in its initial stage, to improve the efficiency of the acquisition and use of inventories, 
aligning it with local demands, seeking to reduce operating costs and strengthen the 
position of the food microenterprise. fast in the City of Tehuacán, Puebla; where lack 
of alignment with local dynamics and customer demands has generated notable 
challenges. The discrepancy between product supply and market demand results in 
inventory excesses or shortages, directly impacting operational efficiency and 
customer satisfaction. The present work is based on the socio-critical paradigm, 
through a case study, of the non-experimental type, with a descriptive-analytical 
approach, where it is shown that inefficient supply management strategies for sales 
not only generate additional costs due to loss of unsold or missing products, but also 
affects the customer experience. As a result of the research, proposals for improving 
business management for this organization are presented for reflection and 
discussion in order to optimize the initial sales process. 
 

 

 

PALABRAS CLAVE:  gestión, proceso, ventas, microempresa, análisis. 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

 

 

En el dinámico entorno de la industria de comida rápida, la eficiente gestión del 

proceso inicial de las ventas (la cadena de suministro y la optimización de 

inventarios) desempeñan un papel crucial en el éxito operativo y la satisfacción del 

cliente, y se ha consolidado a partir del cambio de éstos manifiestas en sus 

necesidades de consumo, logística de recepción y demanda de mejor atención, 

provocado por el efecto de la pandemia de salud COVID-19, en los negocios micro 

y pequeños. Este proyecto se enfoca en realizar análisis del proceso descrito como 

opción de una gestión organizacional diferente en un negocio de comida rápida de 

la localidad ubicada en Tehuacán, Puebla, mencionando que es un negocio micro 
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acreditado y con clientela frecuente y con otros puntos de venta en la región 

circundante; se enfrenta a desafíos únicos en cada ubicación, y la sucursal de 

Tehuacán no es una excepción. La adaptabilidad a las dinámicas locales y la 

optimización de procesos son elementos clave para el rendimiento óptimo del 

restaurante. Este proyecto tiene como objetivo identificar áreas de mejora en el 

proceso inicial de las ventas, que incluye a la cadena de suministro y la gestión de 

inventarios, considerando las particularidades del mercado local y las demandas de 

los clientes en Tehuacán. A través de un análisis pertinente se proponen estrategias 

y soluciones específicas que no solo mejoren la eficiencia operativa, sino que 

también eleven la experiencia del cliente y contribuyan al éxito sostenible de la 

sucursal. Este análisis no solo beneficiará directamente a la sucursal de Tehuacán, 

sino que también servirá como un caso de estudio valioso para la optimización de 

cadenas de suministro en ubicaciones similares dentro y fuera del contexto de las 

microempresas de dicho giro comercial. La gestión de las organizaciones micro y 

pequeñas se convierte en un eje fundamental para asegurar la permanencia de 

estos negocios en la economía actual y sobre todo a raíz del efecto económico que 

la pandemia de salud dejó en ellas, por tanto se debe considerar a la gestión 

empresarial es el proceso estratégico, administrativo y de control frente al manejo 

de los recursos de la empresa para aumentar su productividad, competitividad, 

efectividad y eficiencia. La gestión empresarial, también conocida como ingeniería 

de gestión empresarial, se diferencia de la administración de empresas al combinar 

tanto la gestión estratégica como la aplicación de la tecnología e innovación. Según 

el economista y autor Joseph Schumpeter (1883-1950), la gestión empresarial 

garantiza que la oferta cubra la demanda mediante la “destrucción creativa”, o sea, 

con la innovación constante para aumentar la productividad y la competitividad. 

(Schumpeter, 1967). 
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Problemática:  

En el contexto de la empresa de comida rápida, se enfrenta a una gestión de 

inventarios y cadena de suministro que, en ocasiones, puede no estar alineada de 

manera óptima con las dinámicas locales y las demandas específicas de los 

clientes. La falta de una sincronización efectiva entre la oferta de productos y la 

demanda del mercado puede resultar en desafíos tales como excesos o 

insuficiencias de inventario, afectando directamente la eficiencia operativa y la 

satisfacción del cliente. Esta discrepancia entre la planificación de inventarios y la 

demanda real del mercado local puede generar costos adicionales debido a la 

pérdida de productos no vendidos o, por el contrario, a la falta de productos 

necesarios. La identificación de una estrategia de gestión de inventarios más 

ajustada y una cadena de suministro eficiente se convierte, por tanto, en un 

elemento crítico para mejorar la operación general de la sucursal.  

El estudio tiene como objetivo general, realizar un análisis del proceso inicial de las 

ventas en la empresa de comida rápida con el propósito de identificar áreas de 

mejora, considerando las particularidades del mercado local y las demandas de los 

clientes, proponiendo estrategias específicas que mejoren la eficiencia operativa, 

eleven la experiencia del cliente y contribuyan al éxito sostenible de la sucursal.  

Objetivos Específicos: 1. Evaluar detalladamente los procesos actuales de gestión 

de inventarios en la sucursal. 2. Analizar la eficiencia de la cadena de suministro 

desde proveedores hasta el punto de venta. 3. Proponer estrategias específicas 

para la optimización de procesos y la mejora de la experiencia del cliente. 4. 

Implementar gradualmente las mejoras propuestas y evaluar su impacto en la 

operación diaria 5. Evaluar la efectividad de las prácticas actuales de gestión de 

inventarios en términos de costos y disponibilidad de productos. 
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II. METODOLOGÍA. 

 

 

 

El presente trabajo se sustenta en el paradigma socio-crítico, puesto que se 

contextualiza en una práctica investigativa caracterizada por una acción-reflexión-

acción, que implica que el investigador busque generar un cambio y liberación de 

opresiones en un determinado contexto social (la microempresa en particular) a 

través de un estudio de caso, del tipo no-experimental, con enfoque descriptivo-

analítico, el emergente constructivismo maneja la propuesta de abordar 

acontecimientos históricos de alta complejidad, en donde el saber no se considera 

como absoluto y acumulado, ya que en lo social, los fenómenos se encuentran en 

constante evolución (Gergen, 2007). 

En el estudio de caso en particular, como se observa en la tabla 1, inicialmente se 

procedió a realizar una propuesta estratégica conformada por una serie de acciones 

y descripciones para la evaluación del proceso inicial de las ventas, a través del 

subproceso de gestión de inventarios que conforman nuestro proceso central en 

estudio, generándose: 

Tabla 1. Acciones iniciales y descripción de la evaluación de gestión de inventarios. 

ACCIÓN 

1-Entrevistas con el Personal: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Mantener conversaciones con el 

gerente de la sucursal, el encargado de 

inventarios y el equipo de cocina para 

obtener perspectivas internas sobre los 
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2-Auditoría Física del Inventario: 

 

 

 

 

 

3-Análisis de Pérdidas y Desperdicios 

Locales: 

 

 

 

 

 

4-Encuestas a Clientes Locales: 

 

 

procedimientos, identificar desafíos y 

recibir sugerencias para mejoras. 

 

Realizar una auditoría física del 

inventario en colaboración con el 

personal de la sucursal, comparando 

los registros documentales con la 

cantidad real de productos en 

existencia. 

 

 

Investigar las causas específicas de 

pérdidas y desperdicios de inventario 

en la sucursal, considerando factores 

locales como preferencias de 

productos, condiciones climáticas y 

eventos comunitarios. 

 

Implementar encuestas específicas 

para los clientes de la sucursal de 

Tehuacán para recopilar 

retroalimentación sobre la 

disponibilidad de productos y la calidad 
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 del servicio en relación con la gestión 

de inventarios. 

Nota. Se muestran las acciones propuestas para la evaluación de la gestión de 

inventarios, así como la descripción de cada una de ellas. 

Por otra parte, también se consideraron la generación de estrategias para las 

acciones y descripciones para evaluar el proceso inicial de ventas, a través de la 

gestión de los inventarios, como se ve en la tabla 2, en términos de costos y 

disponibilidad de productos. 

Tabla 2.  Acciones posteriores y descripciones de la gestión de inventarios, en 

costos y disponibilidad de productos: 

ACCION 

1-Implementación de Etiquetas de 

Caducidad Visibles: 

 

 

 

2- Capacitación del Personal en 

Gestión de Inventarios:  

 

 

DESCRIPCIÓN 

Introducir etiquetas de caducidad más 

visibles en los productos almacenados 

para facilitar la identificación y rotación 

de inventarios, reduciendo el riesgo de 

pérdidas por caducidad. 

 

Proporcionar capacitación continua al 

personal sobre mejores prácticas en 

gestión de inventarios, asegurando que 

estén informados y comprometidos con 

los objetivos de eficiencia. 



 

3730 
 

 

3-Revisión de Políticas de Devolución:  

 

Revisar y ajustar las políticas de 

devolución con los proveedores para 

garantizar la posibilidad de devolver 

productos no vendidos y evitar pérdidas 

innecesarias.  

Nota. Se muestran las acciones propuestas para la evaluación de la gestión de 

inventarios en costos y disponibilidad de productos. 

 

 

III. RESULTADOS. 

 

 

Para las acciones iniciales, los resultados obtenidos fueron: 

1. Optimización de Procesos de Gestión de Queso Amarillo: Se estableció una 

tabla de uso para la temperación del queso amarillo, reduciendo el 

desperdicio y garantizando su calidad en cada preparación. 

2. Renovación de Utensilios de Cocina: Se implementó la sugerencia de 

cambiar los teflones diariamente, preservando la calidad de la carne y 

mejorando la eficiencia en la cocina. 

3. Auditorías de Inventarios y Detección de Pérdidas: Se llevaron a cabo 

auditorías de inventario que revelaron discrepancias, especialmente en 

productos medidos por litros, como las mangas de leche. 

4. Solución para Mangas de Leche: Se estableció una práctica de realizar un 

stock de leche cuando las máquinas estén completamente vacías, mejorando 

la contabilización y evitando pérdidas innecesarias. 
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5. Implementación de Encuestas a Través del Portal de internet empresarial: Se 

iniciaron encuestas a través del portal de internet para evaluar continuamente 

la satisfacción del cliente, estableciendo una meta mensual del 93% de 

satisfacción. 

6. Definir Objetivos Compartidos y Colaboración entre áreas: Se recomienda 

definir objetivos compartidos entre los departamentos para mejorar la 

colaboración y motivar a los equipos hacia metas comunes, como reducir los 

tiempos de espera y mejorar la precisión de los pedidos. 

 

Para las acciones posteriores, los resultados obtenidos fueron: 

1. Etiquetas de Caducidad Visible: Se recomienda la implementación de 

etiquetas de caducidad visible en productos frescos durante las descargas 

para evitar confusiones y garantizar la correcta selección de productos.  

2. Capacitación Continua sobre Manejo de Productos Rotos: Se sugiere realizar 

capacitaciones continuas sobre cómo manejar productos rotos después de 

las descargas, asegurando que todos los colaboradores estén al tanto de los 

procedimientos adecuados.  

3. Creación de Política de Devolución: Se propone la creación de una política 

de devolución con la gerente, estableciendo un protocolo claro para 

productos en mal estado. Incluir una tolerancia para definir límites aceptables 

y garantizar un proceso efectivo.  

4. Etiquetas de Caducidad Visible: Se recomienda la implementación de 

etiquetas de caducidad visible en productos frescos durante las descargas 

para evitar confusiones y garantizar la correcta selección de productos.  

5. Capacitación Continua sobre Manejo de Productos Rotos: Se sugiere realizar 

capacitaciones continuas sobre cómo manejar productos rotos después de 
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las descargas, asegurando que todos los colaboradores estén al tanto de los 

procedimientos adecuados.  

6. Creación de Política de Devolución: Se propone la creación de una política 

de devolución con la gerente, estableciendo un protocolo claro para 

productos en mal estado. Incluir una tolerancia para definir límites aceptables 

y garantizar un proceso efectivo. 

 

 

IV. CONCLUSIONES. 

 

 

 

Acorde al estudio de investigación realizado se da respuesta al objetivo general de 

analizar la gestión del proceso inicial de ventas, constituido por los inventarios, 

proponiendo en forma concreta a la necesidad de mejorar la gestión de inventarios, 

con la toma de productos frescos y el manejo de productos rotos. También se debe 

implementar el uso continuo de etiquetas de caducidad visible y capacitaciones 

continuas puede ser crucial para evitar confusiones y reducir pérdidas. En cuanto a 

los procesos de descarga y eficiencia operativa, las acciones sugeridas son para 

mejorar los procesos de descarga, la eficiencia operativa y la toma de tiempos han 

mostrado resultados positivos.  

Es esencial seguir monitoreando y ajustando estos procesos para garantizar la 

consistencia y eficacia a largo plazo. En cuanto a la experiencia del cliente, se da 

respuesta al proponer una la entrega rápida de postres y la comunicación proactiva 

sobre cambios en el programa de cobro. Estas prácticas deberán mantenerse y 

adaptarse según las tendencias del consumidor. De forma independiente, en el 

desarrollo de Personal se propuso una serie de concursos internos y de 

capacitación teórica y práctica que demostraron ser eficaces para el desarrollo del 



 

3733 
 

personal; la continua inversión en el desarrollo de habilidades y la capacitación 

garantizará un equipo comprometido y competente. En otro orden de ideas en 

cuanto a las políticas y procedimientos, se sugirió que se implementen políticas, de 

devolución para fortalecer la resiliencia ante productos dañados o en mal estado. 

Establecer tolerancias claras proporciona pautas específicas para abordar 

situaciones problemáticas.  

 

Finalmente, se hacen unas RECOMENDACIONES GENERALES, tales como 

1.- Mantenimiento Continuo: Se recomienda mantener un enfoque continuo en la 

revisión y ajuste de procesos. La adaptabilidad a las necesidades cambiantes del 

negocio y del cliente es clave para el éxito a largo plazo.  

2.-Comunicación Clara: La comunicación clara tanto con el equipo interno como con 

los clientes es esencial. Se sugiere mantener líneas abiertas de comunicación para 

abordar problemas rápidamente y garantizar una experiencia sin contratiempos.  

3.- Feedback Constante: Fomentar la recopilación de feedback constante de los 

clientes y el personal. La información directa puede revelar oportunidades de mejora 

y fortalezas que pueden haber pasado desapercibidas.  

4.-Desarrollo Continuo del Personal: La inversión en el desarrollo continuo del 

personal, incluida la capacitación y concursos, debe ser una práctica regular. Un 

equipo capacitado y comprometido contribuye directamente a la calidad del servicio. 

5.- Monitoreo de Tendencias del Consumidor: Mantenerse al tanto de las tendencias 

del consumidor y ajustar las estrategias en consecuencia garantizará que la 

sucursal se mantenga relevante y atractiva para los clientes.  

 

Estas conclusiones y recomendaciones están destinadas a guiar las decisiones 

estratégicas y operativas para aplicar una renovada gestión empresarial del proceso 



 

3734 
 

inicial de ventas que tienda a eficiencia y la satisfacción del cliente en la 

microempresa de comida rápida en la ciudad de Tehuacán. 
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Resumen:  
 
En México el turismo es una actividad que tiene distintos efectos en el 
contexto socioeconómico, ocupando así, un lugar preponderante y 
estratégico para la toma de decisiones, mediante la creación de políticas 
públicas que rigen el destino de la inversión, el fomento y la diversificación 
de la oferta turística nacional, por lo que, con el fin de favorecer y estimular 
de manera equilibrada el desarrollo incluyente de localidades que se 
caracterizan por su riqueza cultural y natural, se crea mediante la 
Secretaría de Turismo, el Programa denominado Pueblos Mágicos, dando 
apertura a la participación de todas las entidades federativas, bajo esa 
posibilidad, el Estado de Hidalgo fue pionero, pues cuenta con siete 
Pueblos Mágicos, entre ellos, Mineral del Chico, lugar que por ser poseedor 
de atributos de singularidad y autenticidad recibió este nombramiento en el 
año 2011, habiendo cumplido con los Criterios Generales como parte de 
un proceso, entre los cuales destaca la integración y formalización de un 
Comité del Pueblo Mágico (CPM), el cual tiene la función de ser interlocutor 
entre los niveles de gobierno y la población, para implementar acciones 
planificadas. El objetivo de esta investigación es analizar la participación e 
implicaciones que ha tenido el CPM de Mineral del Chico en su encomienda 
de fortalecer el potencial turístico, la preservación del patrimonio y cuidado 
ambiental que contribuyan al bienestar de la calidad de vida. El enfoque es 
cualitativo, aplicando los métodos documental, descriptivo y analítico, 
mediante la orientación metodológica de Arocena (2002) a partir de la 
reflexión conceptual de desarrollo local y sus variables desde una visión 
integral. Por lo que se concluye que, la función de los CPM es básicos para 
conseguir logros de alto impacto, no obstante, se requiere definir la 
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supervisión, seguimiento y evaluación permanente de estos a través de las 
instancias gubernamentales que operan el Programa de Pueblos Mágicos. 
 
 
Palabras Clave: Pueblo Mágico, Comité, Turismo, Desarrollo local. 
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SIMULADOR DE PRECIPITACIONES QUE 

FUNCIONE COMO RECARGA NATURAL DE UN ACUÍFERO COSTERO A 

ESCALA DE LABORATORIO PARA ANALIZAR PROCESOS DE INTRUSIÓN 

SALINA 

[1] Mieles M., [2] Chalá D., [3] Pérez J., [4] Quiñones E., 

[1] Estudiante de Maestría en Ingeniería Ambiental, Universidad de Cartagena, Colombia mmielesm1@unicartagena.edu.co 
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RESUMEN: El estudio de los acuíferos costeros sigue siendo un desafío global 

debido al aumento de la demanda de agua potable en las zonas costeras. La 

complejidad radica en considerar diversos escenarios y variables para comprender 

a fondo las condiciones y vida útil de un acuífero. Un tema poco explorado es la 

recarga por precipitación de estos acuíferos, crucial para evaluar cómo los cambios 

en los patrones de lluvia afectan el volumen de agua disponible y la intrusión salina. 

En este contexto, se presenta el diseño de un simulador de precipitaciones para su 

uso simultaneo con un acuífero costero a escala de laboratorio que permitirá replicar 

escenarios de lluvia realistas y evaluar las posibles afectaciones en los procesos de 

recarga e intrusión salina. 

 

ABSTRACT: The study of coastal aquifers continues to pose a global challenge 

owing to the rising demand for drinking water in coastal regions. The complexity lies 

in the need to consider various scenarios and variables to gain a comprehensive 

understanding of the conditions and lifespan of an aquifer. One less-explored aspect 

is the precipitation recharge of these aquifers, which is pivotal for assessing how 

changes in precipitation patterns impact the volume of available water and saline 

intrusion. In this context, the design of a precipitation simulator intended for 

concurrent use with a laboratory-scale coastal aquifer is presented. This aims to 

mailto:mmielesm1@unicartagena.edu.co
mailto:dchalad@unicartagena.edu.co
mailto:jpereza8@unicartagena.edu.co
mailto:equinonesb@unicartagena.edu.co
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replicate realistic precipitation scenarios and evaluate potential effects on recharge 

and saline intrusion processes. 

PALABRAS CLAVE: acuíferos costeros, recarga natural, precipitaciones, 

simulación a escala.  

 

I.INTRODUCCIÓN 

El incremento demográfico en las regiones costeras ha generado un notable 

aumento en la demanda de agua subterránea. Este fenómeno se correlaciona 

directamente con la necesidad creciente de agua dulce para satisfacer tanto las 

necesidades básicas de la población como los requerimientos industriales 

esenciales para el funcionamiento de las comunidades a nivel mundial. Sin 

embargo, la consecuencia más significativa de la búsqueda de mayores volúmenes 

de agua subterránea es la sobreexplotación del recurso, lo que resulta en una 

disminución de su calidad y favorece el incremento de la intrusión marina 

(Venetsanou et al., 2016). 

La estabilidad de la zona de transición entre el agua dulce y el agua salada en un 

acuífero costero se mantiene bajo condiciones normales. Este equilibrio está 

vinculado principalmente a las características hidrogeológicas del acuífero, la 

cantidad de recarga hídrica, y el contraste de densidades entre el agua de mar y el 

agua dulce subterránea. La alteración de este estado normal en el acuífero costero 

es apreciable cuando la extracción del recurso supera la capacidad de recarga 

disponible (Chalá Díaz et al., 2021).  

Las investigaciones sobre acuíferos costeros abordan una variedad de factores, 

condiciones, escenarios y características, pero su amplitud y enfoque dependen en 

gran medida del alcance y los recursos disponibles para la investigación. Algunos 

de estos estudios son exhaustivos y cuentan con los recursos necesarios para 

realizar extensas exploraciones de campo durante períodos prolongados. En 
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contraste, otros estudios, debido a limitaciones de recursos, llevan a cabo 

seguimientos limitados o nulos. 

Considerando lo mencionado, las simplificaciones a nivel de laboratorio de acuíferos 

costeros surgen como una opción factible para la investigación del agua 

subterránea. Estas adaptaciones ofrecen la oportunidad de explorar diversos 

procesos de flujo de agua a través de un medio poroso en condiciones controladas. 

Este enfoque puede ser tanto una herramienta educativa valiosa como un respaldo 

científico para proyectos de investigación, como tesis doctorales y de maestría.  

Dentro de los estudios que se pueden realizar se resaltan todos los relacionados 

con la intrusión salina como la disminución de nivel de agua dulce, el aumento del 

nivel del mar, subsidencia del suelo, afectaciones por el cambio climático, recarga 

artificial mediante barreras físicas y barreras hidráulicas, variaciones de recarga 

natural mediante precipitaciones a nivel de laboratorio, siendo el ultimo el menos 

frecuente en las investigaciones. 

La recarga por precipitaciones es el mecanismo natural que provee de mayor 

volumen de agua a los acuíferos. Es por ello por lo que las variaciones de esta, de 

acuerdo con los cambios en los regímenes de precipitaciones obedecidos en parte 

por el cambio climático, afecta directamente la capacidad de un acuífero (Green et 

al., 2011; Nkhonjera & Dinka, 2017). No obstante, para lograr simular un rango o 

valores de precipitaciones deben considerarse diversos parámetros, especialmente 

en esta área investigativa del agua subterránea puesto que la mayoría de los 

diseños de simuladores de lluvia son solo con fines de estudios agrícolas.  

Teniendo en cuenta la oportunidad que representan las simulaciones a escala de 

laboratorio, esta investigación presenta el proceso metodológico para diseñar y 

construir un simulador de precipitaciones capaz de replicar diferentes valores de 

intensidades de lluvia y así analizar la incidencia que puede o pueda tener la 

variación de estas en un acuífero costero no confinado a escala de laboratorio. La 
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financiación de esta investigación es posible gracias al Sistema de Regalías de 

Colombia que financia el proyecto de investigación titulado “Elaboración De Un Perfil 

Hidrogeológico Y Ambiental Del Acuífero Costero Arroyo Grande Considerando 

Efectos Del Cambio Climático Y Dinámica Antropogénica En La Zona Norte Del 

Departamento De Bolívar”, que lidera y ejecuta la Universidad de Cartagena, 

Colombia. El proyecto en mención tiene la intención de generar nuevo conocimiento 

para el entendimiento total del agua subterránea en Colombia.  

 

II.METODOLOGÍA 

Para el diseño y construcción de un simulador de precipitaciones condicionado a un 

acuífero costero a escala de laboratorio, se requirieron tres fases: la primera fase, 

denominada Revisión bibliográfica, en donde se recopilará la información existente 

de simuladores de precipitaciones a escala de laboratorio que hayan sido utilizados 

principalmente para estudios de aguas subterráneas. La segunda fase, denominada 

Variables de diseño, presentará las variables a considerar para el estudio. 

Finalmente, la tercera fase denominada Construcción es, presentará el diseño final. 

 

 

Fase 1. Revisión bibliográfica  

Para la recopilación de la información bibliográfica se utilizaron bases de datos con 

literatura científica que ha sido revisada y avalada por pares. Así mismo, se 

encontraron investigaciones realizadas por universidades como desarrollo de tesis 
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y/o trabajos de grado. Con esta información se realizó una tabla comparativa de los 

estudios encontrados. La mayoría de estos son enfocados en el estudio de la 

erosión de suelos, características de escorrentía, infiltración y transporte de 

sedimentos, pero muy pocos relacionados directamente con acuíferos costeros. 

Fase 2. Variables de diseño  

Un simulador de precipitaciones puede permitir replicar diferentes escenarios de 

intensidades de lluvia, que pueden muy cercanas a la realidad o no. Esto dependerá 

del objetivo de la investigación, principalmente. Para este diseño en particular no se 

considerarán variables como energía cinética de la lluvia, tamaño de formación de 

la gota, sino intensidad de la lluvia medida en una altura de nivel en mm, presión, 

caudal, y duración. Sin embargo, se presentará la fundamentación teórica que ha 

sido considerada en investigaciones donde han construido simuladores de lluvia.  

Fase 3. Construcción y recomendaciones 

De acuerdo con la revisión bibliográfica y con la identificación de variables se 

construyó un simulador de precipitaciones encima de un acuífero costero a escala 

de laboratorio. Las dimensiones del simulador concuerdan con la sección porosa 

del acuífero, de tal manera que el agua no se salga de este. Se escogió un material 

de tubería apto y resistente para perforar.  

 

III.RESULTADOS 

Los resultados de la presente investigación se presentarán de acuerdo con las fases 

metodológicas: 

 

Revisión bibliográfica 

Luego de una búsqueda y revisión extensa de estudios que simulador 

precipitaciones a escala de laboratorio, se presenta un breve de resumen de los que 

guardan relación con el agua subterránea y el estudio de acuíferos. Encontrándose 
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que la mayoría de los autores de simuladores de precipitaciones tienen como foco 

temático el estudio del suelo en sus primeras capas sin mayor intervención con el 

agua subterránea (Aksoy et al., 2012; Alves, n.d.; Iserloh et al., 2013; Jadhao et al., 

2023; Menezes Sanchez Macedo et al., 2021a; Rodríguez, n.d.; Sangüesa et al., 

n.d.; Weber et al., 2010a, 2010b). Los pocos encontrados se encuentran en la Tabla 

1. Estos en comparación con los estudios agrícolas tienen menos consideraciones 

teóricas y obvian datos como el tamaño de las gotas, su distribución, la altura de 

caída y la energía cinética de la lluvia. Esto puede deberse a que sus objetivos van 

más centrados en utilizar valores específicos de lluvia y analizar el incremento del 

nivel de agua dulce en el acuífero y la disminución de la cuña, en el caso de los 

acuíferos costeros. 
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Aproximación teórica 

La energía cinética de las gotas de lluvia, su tamaño y distribución son factores 

importantes que afectan la infiltración de la lluvia y recarga de los acuíferos. Estos 

pueden obtenerse así: 

Tamaño de las gotas de lluvia  

Al proponer un diseño de un simulador se parte de un diámetro de diseño para las 

gotas de lluvia. Para corroborarlo se pueden usar los siguientes métodos: 

Método de la mancha (Wang et al., 2015) 

Para medir el tamaño y la distribución de las gotas se puede utilizar el método de la 

mancha, el cual consiste en escoger un papel de filtro y un tinte soluble en agua, los 

cuales se colocan debajo del simulador. Primero, se aplica el tinte uniformemente 

sobre el papel, luego se enciende el simulador y se espera a que las gotas al caer 

formen una mancha del color escogido, más o menos circular. Una vez formados 

los círculos se utiliza algún software que mida diámetros horizontales y 

longitudinales, como el CoreIDRAW. Se toman los valores promedios de los 

diámetros horizontales y longitudinales como diámetro de la mancha para calcular 

el diámetro de la gota de lluvia con base en la ecuación: 

 

𝑑 = 0.36 𝐷0.73      (1) 

 

Donde d es el diámetro de la gota en mm y D es el diámetro de la mancha medido 

en mm. 

Método de la harina (Aksoy et al., 2012) 

Se escoge un recipiente lleno de harina de trigo que pueda ser ubicado debajo del 

simulador para ser expuesto a intensidades de lluvia. Una vez hallan caído las 

gotas, se realizan fotografías a las bolitas formadas en la harina al entrar en contacto 

con el agua. Estas son procesadas por un software de análisis de imágenes que 
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permita distinguir y clasificar las gotas de lluvia, bajo el supuesto de que las gotas 

son de forma esférica y circular. Finalmente se calculan los volúmenes de las gotas 

y obtienen curvas de granulometría. 

Energía cinética de la lluvia (Wang et al., 2015) 

Teniendo en cuenta que una gota de agua lluvia tiene una forma cercana a la 

geometría de una esfera, la energía cinética se puede calcular como: 

 

𝑒 =  ∑ 𝑒𝑖 =  ∑
1

2
𝑚𝑖𝑣𝑖

2 =
1

2
∑ 𝜋𝑑𝑖

3𝜌𝑣𝑖
2

𝑖

𝑙

𝑖

𝑙

𝑖

𝑙

     (2) 

Donde, 

e, es la energía cinética del filtro de papel (J), i es la i-ésima gota de lluvia, e_i es la energía cinética 

de la gota (J), m_i es la calidad de la gota (J), v_i es la velocidad (m/s), d_i es el diámetro de la gota 

(mm) y ρ es la densidad del agua (g/cm3) 

 

Ahora bien, con la energía cinética del papel se puede obtener la energía cinética 

de cada milímetro de gota en unidad de área: 

 

𝐸 =  
𝑒

𝑆

𝑀

𝜌𝑆
⁄ =

𝑒𝜌
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=
𝑒

∑
1
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3𝑖
𝑙

      (3) 

 

Donde,  

E es la energía cinética de cada milímetro de lluvia en unidad de área (J/m2/mm) y S es el área del 

filtro de papel (m2). 

Diseño y construcción del simulador de precipitaciones 

Ensayos preliminares 

Se simplificó al máximo el diseño del simulador de precipitaciones, el cual consta 

de una tubería de PVC con perforaciones en una de sus caras para permitir la salida 
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y formación de gotas de agua de lluvia. Inicialmente, la tubería se coloca con los 

agujeros hacia arriba y se conecta a un suministro de agua, que a su vez se vincula 

a un medidor de nivel para variar las intensidades. Después de llenar la tubería, se 

cierra una llave para liberar la presión del agua y evitar que salga de inmediato. 

Luego, se gira la tubería 180°, orientando los agujeros hacia el acuífero, para iniciar 

la simulación. 

Como fase inicial, se elaboró un simulador piloto de precipitaciones sin dimensiones 

específicas con el objetivo de visualizar previamente el funcionamiento del 

simulador completo. Se empleó una tubería de PVC con un diámetro de 6 cm y un 

espesor de 3 mm como regadera, con perforaciones de 1.2 mm de diámetro 

separadas 3 mm de centro a centro y ubicadas en dos hileras. El tubo se conecta a 

una entrada de agua con una llave de paso en el extremo de inyección de agua, y 

en el otro extremo se conecta al tanque que suministra el agua. 

El propósito de este piloto era verificar la viabilidad de colocar la tubería con la zona 

de regadera (agujeros por donde salen y se forman las gotas) hacia arriba durante 

el inicio del llenado del tubo. Una vez lleno, se gira a 180° hacia abajo para simular 

la lluvia con una distribución uniforme 
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Primer ensayo de intrusión salina y el simulador piloto 

Se inició el ensayo de intrusión salina, con una diferencia de cabeza hidráulica de 2 

cm, entre la columna de agua dulce y la columna de agua salada, siendo la primera 

la mayor altura. Después de 3 horas aproximadamente se consideró una cuña 

estable, debido a que esta tomaba más de 10 minutos en desplazarse 

considerablemente. En ese momento se dio inició a la simulación de recarga, se 

estableció un caudal de 12.5 ml/s y se mantuvo por aproximadamente una hora. El 

experimento finalizó luego de 4 horas y 22 minutos. Se evidenció una disminución 

de la cuña, pero muy pequeña para ser significativa.  
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IV.CONCLUSIONES 

Simplificar las condiciones de la lluvia y construir un simulador de precipitaciones es 

factible al considerar los parámetros adecuados según el objetivo de la 

investigación. Para este fin, se cumplió con las expectativas iniciales al adaptar un 

simulador al tamaño de un acuífero costero a escala de laboratorio. 

Aunque los resultados del ensayo preliminar aún no cumplen con las condiciones 

esperadas, se observó que es crucial que el acuífero no esté completamente 

saturado. Debido a la permeabilidad de la arena y su saturación inicial por la 

intrusión salina, la infiltración es menor, generando un mayor caudal de escorrentía. 

Además, la presión utilizada no fue la adecuada, por lo que se considera esencial 

conectar una bomba para generar una mayor presión.  

Para controlar y ajustar las intensidades de la lluvia a replicar, es necesario utilizar 

un regulador de nivel de agua que mantenga una presión y caudal constantes, 

asegurando que el agua que ingrese corresponda a la intensidad seleccionada. De 

este modo se pueden proyectar diversos escenarios de precipitación, considerando 

por ejemplo aumento y disminución de los rangos de lluvia obedecidos por 

fenómenos como el de la niña y el niño.  

Estudios de este tipo a escala de laboratorio permiten recrear varios escenarios bajo 

condiciones estables y manipulables, aumentando la posibilidad de obtener un 

mayor conocimiento sobre los acuíferos. Esto es especialmente relevante para los 

acuíferos costeros, que, al estar en contacto con el agua de mar, son más 

propensos a perder su utilidad, dejando de abastecer a regiones enteras. 

Lo anterior es una forma de aportar al fortalecimiento de la resiliencia de los 

acuíferos de tal modo que se conserven en el tiempo y se evite su extinción.  
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Resumen 

Los procesos de inspección a través de la metodología Six Sigma representan una 

poderosa herramienta para la mejora de los procesos de calidad, por lo que se 

aplica esta metodología en el área de IQC de una empresa ubicada en el norte de 

Tamaulipas, con el fin de mejorar del proceso de inspección en la entrada de 

material del departamento de calidad, derivado de la incidencia de rechazo de 

materia prima por parte del departamento de producción. Se identificó una 

problemática con el aumento del Scrap del spacer assy, material empleado durante 

la producción de evaporadores, el cual tiene la función de proteger de vibraciones y 

golpes, se identificó que el problema era provocado por la máquina de corte debido 

a un mantenimiento inadecuado y a la falta de capacitación al nuevo personal 

generando elevados costos por retrabajos. 

Se propuso el uso de la metodología DMAIC y herramientas de ingeniería tales 

como: Diagrama de Ishikawa, gráficos 80- 20 de Pareto y análisis de capacidad, con 

la finalidad de identificar la causa raíz de los problemas de inspección, para iniciar 

la implementación de estrategias de mejora para la reducción del material 

defectuoso para la mejorar los procesos de inspección, se analizó la información 

que maneja el inspector para realizar su trabajo. De esta forma, se obtuvieron los 
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resultados esperados del incremento en la producción para minimizar el índice de 

Scrap. 

Palabras clave:  Proceso, DMAIC, Six sigma, Scrap. 

 

 

Abstract 

Inspection processes through the Six Sigma methodology represent a powerful tool 

for improving quality processes. Therefore, this methodology is applied in the 

Incoming Quality Control (IQC) area of a company located in northern Tamaulipas, 

with the goal of enhancing the inspection process at the material entry point of the 

quality department. This initiative stems from the incidence of raw material rejection 

by the production department. 

A problem was identified concerning the increase in scrap of the spacer assembly, 

a material used in the production of evaporators. This material serves the purpose 

of protecting against vibrations and impacts. It was determined that the problem was 

caused by improper maintenance of the cutting machine and insufficient training for 

new personnel, leading to high costs due to rework. 

The implementation of the DMAIC methodology and engineering tools such as the 

Ishikawa diagram, Pareto 80-20 charts, and capability analysis was proposed. The 

objective was to identify the root cause of inspection problems and initiate 

improvement strategies to reduce defective materials and enhance the inspection 

processes. The information handled by the inspector to perform their job was 

analyzed. Consequently, the expected results were achieved, including increased 

production to minimize the scrap rate. 

Keywords: Process, DMAIC, Six Sigma, Scrap. 
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Introducción 

En el control de calidad, los sistemas de inspección regularmente se manejan para 

examinar y medir las características de un producto, los componentes y materiales 

de elaboración o bien de un servicio o proceso determinado, utilizando instrumentos 

de medición, patrones de comparación o equipos de pruebas y ensayos, con la 

finalidad de verificar el cumplimiento de los requerimientos especificados. La 

presente investigación se basa en el proceso de inspección, realizando una serie 

de actividades, como son: problemas a resolver, identificación de herramientas de 

ingeniería usadas para cumplir los objetivos trazados, identificación de variables 

que afectan el problema; se establecieron métricas y la aplicación del ciclo DMAIC 

a través del cual se identificaron las causas raíces del problema, permitiendo 

encontrar soluciones a través de la implementación de las mejoras; con seguimiento 

en un periodo de 6 meses para estandarizar el proceso. En la etapa del análisis, se 

emplearon herramientas del control estadístico de procesos y el uso del software 

Minitab para el procesamiento y análisis de datos, para la obtención de resultados. 

 

Problema 

La empresa ubicada al norte del Estado de Tamaulipas presenta en los últimos 

meses problemas en el proceso de inspección, encontrándose afectada con 

rechazos de determinados números de materiales, debido a defectos que estos 

presentan cuando son enviados a el área de producción, la cual es afectada con 

paros de línea por falta de material en buenas condiciones. Por tanto, estos 

materiales tienen que retrabajarse, o bien se mandan a Scrap, generando pérdidas 

en dólares. 

 

Objetivos 
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Objetivo general  

Aplicar la metodología Seis Sigma y mejora continua, basado en las etapas del 

DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar), para el proceso de inspección 

de entrada de materiales en el área de IQC. 

 

Objetivos específicos 

Definir los procesos de fabricación involucrados. 

Identificar la causa Raíz del problema. 

Reducir la cantidad de rechazos externos e internos. 

Analizar los números de los materiales en los que se generan más defectos. 

Categorizar los números de parte por los tipos de procesos que se realizan. 

Seleccionar y organizar la información para el personal en capacitación. 

Realizar un manual técnico de ayuda visual de tipos de materiales con 

especificaciones para su inspección. 

 

 

Metodología 

La metodología aplicada en el presente trabajo es de tipo mixta, debido a que el 

muestreo de aceptación es por cantidad de productos aceptados, y se realiza tanto 

a variables como a atributos, en el caso de este último, se realiza criticando los 

atributos de interés en los productos. La investigación se apoya en el control 

estadístico de la calidad, del cual se utilizan los planes de muestreo de aceptación. 

La segunda herramienta utilizada es la metodología DAMIC. 
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Definir: Durante la etapa se detectan los proyectos Seis Sigma que requieren 

evaluación por parte de la dirección, con el fin de prevenir la subutilización de 

recursos.  

Medir: Se enfoca en describir el proceso al identificar los requisitos esenciales de 

los clientes, y se establece el sistema de medición y se evalúa la capacidad del 

proceso. 

Analizar: El equipo examina los datos actuales e históricos de los resultados. Se 

generan y verifican hipótesis acerca de posibles relaciones causa-efecto utilizando 

herramientas estadísticas pertinentes.  

Mejorar: El equipo busca identificar la relación causa-efecto con el propósito de 

prever, mejorar y optimizar el funcionamiento del proceso y se establece el rango 

operativo de los parámetros o variables de entrada del proceso. 

Controlar: La fase de control se centra en diseñar y documentar los controles 

necesarios para garantizar que los logros alcanzados mediante el proyecto Seis 

Sigma se mantengan una vez que se han implementado los cambios.  
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Procedimiento y descripción de las actividades realizadas. 

Identificación del problema. 

Las principales causas del alto nivel de materia prima defectuosa que es llevada a 

producción son: Falta de capacitación al inspector, uso inadecuado de los 

instrumentos de medición, no se cuenta con las herramientas de medición para 

llevar a cabo la inspección, no se tiene el control de los arribos de materiales, 

historiales, falta de identificación por meses y colores, no se proporciona ayuda 

visual al inspector, falta de planos actualizados los cuales proporcionan las 

especificaciones del cliente, arribo de material en malas condiciones, mal manejo 

del montacargas al realizar el arribo de material, no se lleva a cabo la identificación 

de material con las de tarjetas de rechazo, aceptación y cuarentena, uso inadecuado 

del operario. 

 

El control de calidad entrante es el proceso utilizado para validar la calidad de un 

lote suministrado de piezas o componentes. En caso afirmativo, acepte el lote y, si 

no, devuélvalo al proveedor. Dada la naturaleza importante de esta decisión, existen 

estándares internacionales que definen el proceso, los métodos estadísticos y las 

reglas. Estos se encuentran bajo el término "Control de calidad entrante". 



 

3759 
 

 

Determinar el desempeño actual del proceso. 

Debido a que la mayoría del personal es de nuevo ingreso se realizó una 

capacitación, debido a que surgieron problemas con la materia prima en el proceso 

de inspección y los diferentes tipos de instrumentos de medición a utilizar. Mediante 

la información obtenida se realizó el diagrama de Ishikawa. 
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De acuerdo con los datos obtenidos la empresa cuenta con 119 materiales los 

cuales son utilizados para la elaboración de los diferentes tipos de evaporadores y 

condensadores. El material que tiene el mayor número de rechazos es el spacer 

assy lo cual ha generado el paro de línea R1 constantemente perjudicando a la 

producción diaria. 
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El promedio del costo mensual de la mala calidad es de $ 778.27. Se ha detectado 

un alto número de defectos en el número de parte 4827JJ3001A Spacer Assy 

debido a que presenta dimensiones críticas en el ancho de la pieza fuera de 

especificación afectando en el ensamble de evaporador Omega 6. 

La cantidad de rechazo es considerable lo que provoca paro de línea, la pieza es 

primordial para terminar el ensamblado del evaporador y, por tanto, no se puede 

liberar el material. 

 

La gráfica nos muestra que el mayor porcentaje de defectos proviene de la 

dimensión fuera de especificación con 87% por tanto nuestro objetivo reducir y 

normalizar la variabilidad del proceso del corte del spacer assy a 16.5 mm con 

tolerancia de +-0,5mm. 

Fase medir 

En esta etapa se realizó un análisis del comportamiento del proceso, mediante una 

gráfica de control de individuales, que es un diagrama de tipo continuo que aplica a 

procesos lentos, con el fin de obtener una medición o una muestra de la producción. 

Se tomó una muestra de 100 piezas durante un turno, cada hora se toma un 

subgrupo de 5 spacer assy , para saber cómo esta nuestro proceso actualmente se 

realizó un estudio de capacidad. Como resultado del análisis de MINITAB, se 

observa que la media y la variación del proceso son estables. No hay puntos fuera 
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de control.  Pero se encuentran algunos datos cerca de los límites de control. 

También se observan que los datos no son normales. 

Resumen Grafico. Los datos son simétricos debido a que el valor de la mediana y 

la media es el mismo. En estos datos la media de las mediciones del ancho del 

spacer assy están entre 16.265 y 16.404, la mediana de las mediciones está entre 

16.243 y 16.55, y la desviación para la población del ancho del spacer assy están 

entre 0.30768 y 0.40767. 

 

 

Comentarios: Las gráficas Xbarra y R: indican que el proceso es estable, la gráfica 

de probabilidad normal indica que los datos no están distribuidos normalmente. El 

histograma indica que el proceso no está centrado en el objetivo, al igual que 

algunas mediciones están fuera de los límites de especificación. Los índices de 

capacidad PP Y Ppk son menores que 1.33, que es un valor mínimo generalmente 

aceptado para un proceso capaz. 

Se debe trabajar en disminuir la variación de las medidas. 

Fase analizar. Se realiza el análisis del origen de la variación del proceso, con el 

empleo de un diagrama de Ishikawa. 
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Al revisar el proceso se encontró el origen del problema de la variación de las 

dimensiones del spacer assy. 

Proceso de corte de spacer assy 

 

Figura 8 
Proceso de corte 
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Ajuste de cables de corte y escalas. No contaban con los parámetros correctos de 

separación y desgaste marcas de las escalas. otro de los errores que se 

encontraron era el uso inadecuado de la máquina. Se realizaron ajustes necesarios 

y mejoras durante dos semanas debido a que la maquina estaba en mal estado. Se 

cambiaron: Escalas, tables de corte, resistencias, fuente de energía y base de 

máquina. 

Figura 9 
Diseño de la base de la máquina de corte. 

 

 

 

 

 

 

Fase mejorar 

Se involucró al equipo de trabajo y se tomaron en consideración los siguientes 

puntos: La solución que elija el equipo debe estar dirigida a eliminar la causa raíz 

del problema. Para implementar el proceso de mejora se definieron propuestas que 

se conjuntaron por causas, tomando en cuenta criterios de valuación de las 

propuestas como lo son: costo, factibilidad, impacto sobre causa y efecto 

secundario. Se realizaron mejoras por el departamento de mantenimiento en la 
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máquina de corte cheong woon: Se cambiaron cables de acero inoxidable por unos 

de mayor calibre, se envió a reparación la fuente de poder original, se reemplazaron 

las guías que permiten ajustar los cables a la posición indicada, se instaló soporte 

y perfiles al final del corte y se cambiaron interruptores nuevos e indicador de 

temperatura. 

Una vez aplicadas las mejoras a la maquina se realizaron las pruebas pertinentes, 

para verificar que se redujo el rechazo de piezas por parte de la línea de producción, 

con esto, el departamento de calidad mejoró su graficas de PPMS y los mantuvo 

dentro de la meta estándar, la cual es para la empresa, de 10000 ppms. La empresa 

representa su proceso, mediante Indicador de capacidad de proceso DPMO. 

Figura 10 
Fuera de Meta 
 

 

Se buscó una forma más precisa de saber si realmente el proceso muestra un mejor 

control y cumple con la metodología DMAIC y si el material spacer assy está dentro 

de las especificaciones que el cliente requiere. 

Se realizó un estudio de capacidad del proceso con la ayuda de programa Minitab, 

y se recolectó una muestra de 100 piezas, después de la aplicación de la mejora 

dentro de un turno y cada hora se midió un subgrupo de 5 spacer assy. Se toman 

muestras con ayuda del vernier y se hacen los registros. Datos recolectados: 
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Tabla 3 

Datos recolectados después de las mejoras 

 

Una vez registrados los datos en una tabla se procede a realizar las siguientes 

gráficas. Graficas X-R 

Figura 11 
Datos recolectados. La media y la variación del proceso son estables  
 

 

Figura 12 
Prueba de normalidad 
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Hipótesis nula H0: los datos se asemejan a una distribución normal, Hipótesis 

alternativa HI: Los datos no se asemejan a una distribución normal. NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA ES (Α) ALFA: 0.05 

Si p- value > No se rechaza la hipótesis nula. Lo cual quiere decir que los datos son 

normales. 

Si p- value < Si se rechaza la hipótesis nula. Lo cual quiere decir que los datos no 

son normales. 

La grafica anterior nos muestra que el valor Si p- value es mayor a 0.05 lo cual 

quiere decir que nuestros datos son normales por lo tanto se puede seguir con al 

análisis de capacidad. 

Figura 13 
Prueba de normalidad 
 

 

En estos datos la media de las mediciones del ancho del spacer assy están 

entre16.486 y 16.517, la mediana de las  mediciones está entre 16.48 y 16.52, y la 

desviación para la población del ancho del spacer assy están entre 0.069171 y 

0.091519. 
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Las gráficas X barra y R indican que el proceso es estable. La gráfica de 

probabilidad normal indica que los datos están distribuidos normalmente. El 

histograma indica que el proceso está centrado en el objetivo que es de 16.50 ± 

0.50 al igual. Los índices de capacidad PP Y Ppk son mayor que 1.33, que es un 

valor mínimo aceptado para un proceso capaz. De acuerdo a los resultados 

podemos concluir que nuestro proceso está controlado, cpk es igual a 2.05 lo que 

quiere decir que se tiene calidad seis sigmas ya que cp≥2. El nivel de capacidad del 

proceso es de z es de 6.06 

Fase controlar 
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Las acciones tomadas tuvieron un seguimiento por parte del supervisor a través de 

revisiones aleatorias de las áreas de ingeniería, calidad y producción. A 

continuación, se mostrará la comparación de los análisis de capacidad antes y 

después de la aplicación de la mejora. 

 

Se observa que se redujo el 100% la dimensión crítica del spacer assy. En la primera 

prueba tuvimos 19.89 % y en el segundo 0. 00%, esto es, no hay medidas fuera de 

especificación. En el gráfico de capacidad del antes se observa un gráfico con los 

datos con mucha variabilidad en el proceso y cerca de los límites de control, sin un 

centramiento especifico, en el después se puede observar un proceso centrado y 

sin mucha variabilidad en los datos. En la caracterización del proceso todos los 

índices mejoraron; el ppk de 0.32 a 2.11., con una mejora de 1.79, lo que significa 

que tenemos un proceso más centrado y pudimos alcanzar un nivel sigma de 6.24, 

los PPM mejoraron de 188577 se redujo a 0. 
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Resumen 

El presente artículo proponer un modelo de competitividad que sirva como guía para 

los comerciantes de productos derivados de la ganadería del municipio de Tantima, 

Veracruz, perteneciente a la sierra de Otontepec. 

El desarrollo de este modelo partió de la evaluación de los procesos establecidos, 

para los que se buscó oportunidades de mejora, y así mismo la realización de un 

diagnóstico del sector comercial ganadero local, para identificar factores que limitan 

la competitividad en las oportunidades de negocio en sus productos y la realización 

de metodologías que tuvieron impacto en las actividades comerciales como la 

ventaja competitiva y cadena de valor con la finalidad de fortalecer el desarrollo 

económico de la región. 
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Para el desarrollo del presente trabajo se realizaron consultas bibliográficas sobre 

los municipios dedicados a comercializar productos derivados del ganado y se 

realizaron matrices para analizar factores internos y externos de los negocios 

dedicados a la comercialización de productos de ganado de la sierra de Otontepec, 

en este caso se enfocó en el municipio de Tantima. 

Como resultado de esta metodología, se obtuvo la información pertinente que ha 

servido como base para la estructuración de este modelo y las recomendaciones 

prácticas para llevar adelante el proceso de elaboración en las mejores condiciones 

técnicas. 

El modelo de competitividad diseñado, fruto de este trabajo, es una guía 

metodológica para el correcto proceso de elaboración de queso y transformación de 

la carne. En él se describen las condiciones en que deben realizarse distintas 

operaciones del proceso productivo con base en normas de calidad y buenas 

prácticas de manufactura. 

Palabras clave: Competitividad, sector ganadero, comercialización. 

 

Abstract 

This article proposes a model of competitiveness to serve as a guide for traders of 

livestock products in the municipality of Tantima, Veracruz, which belongs to the 

Otontepec mountain range. 

The development of this model was based on the evaluation of the established 

processes, for which opportunities for improvement were sought, and also the 

carrying out of a diagnosis of the local livestock commercial sector, to identify factors 

that limit competitiveness in business opportunities in their products and the 

implementation of methodologies that had an impact on commercial activities such 

as competitive advantage and value chain in order to strengthen the economic 

development of the region. 

For the development of the present work, bibliographical consultations were carried 

out on the municipalities dedicated to commercialise livestock products and matrices 

were made to analyse internal and external factors of the businesses dedicated to 
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the commercialisation of livestock products in the Otontepec mountain range, in this 

case focusing on the municipality of Tantima. 

As a result of this methodology, relevant information was obtained that has served 

as a basis for the structuring of this model and the practical recommendations to 

carry out the elaboration process in the best technical conditions. 

The competitiveness model designed as a result of this work is a methodological 

guide for the correct process of cheese production and meat processing. It describes 

the conditions under which the different operations of the production process should 

be carried out based on quality standards and good manufacturing practices. 

Keywords: Competitiveness, livestock sector, marketing. 

 

I. Introducción 

 

La ganadería bovina es importante a nivel mundial, debido a que representa el 40% 

del valor total de la producción agropecuaria, es una fuente de trabajo y seguridad 

alimentaria para aproximadamente mil millones de personas. Además, la ganadería 

bovina es una de las fuentes primordiales de crecimiento y, dentro de este 

subsector, la ganadería bovina de carne y leche es la actividad más productiva y 

diseminada, ya que en conjunto con el sector agrícola proporciona al país materias 

primas, divisas y empleos, lo que se traduce en un mayor bienestar social. 

Los productores que se dedican a estos distintos sistemas de producción se 

enfrentan a diversos desafíos como son la falta de información sobre las normas y 

estrategias de venta de sus productos. La competitividad se refiere a la capacidad 

de una empresa, sector, región o país que tiene ventajas, tales como el bajo precio, 

calidad, productividad, mano de obra eficaz, excelente comercialización, entre otras 

para incorporarse al mercado de forma eficiente. 

Uno de los problemas presentes en este caso es que los comerciantes dedicados a 

productos derivados del ganado no tienen conocimiento de las metodologías de 

crecimiento, como por ejemplo la ventaja competitiva y cadena de valor, además no 
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poseen medidas higiénicas para la manipulación, producción y comercialización de 

estos ya que no tiene conocimiento de las normas que regulan estos productos. 

Por lo antes mencionado se hizo un análisis interno y externo de los negocios 

dedicados a productos derivados del ganado caracterizados en los municipios de la 

sierra de Otontepec con el objetivo de establecer un modelo de competividad que 

sirva como guía y fortalezca el desarrollo económico de la región. 

II. Metodología 

 

La actual investigación es de tipo mixto y se refiere a la investigación tipo aplicada 

en la cual es de suma importancia en virtud que constituye en un material de apoyo 

por identificar, analizar y estudiar la relación que tiene el desarrollo de este modelo 

de competitividad para los comerciantes de productos derivados de la ganadería de 

la sierra de Otontepec. En la investigación aplicada se busca convertir el 

conocimiento puro, es decir, teorías, en un conocimiento práctico y útil para la 

sociedad y las microempresas. 

Para el desarrollo de este trabajo primeramente se realizó una investigación sobre 

los factores que involucran las condiciones en los comerciantes dedicados al 

ganado. También se realizaron matrices con análisis interno y externo de los 

diferentes negocios dedicados a la venta de productos derivados del ganado. 

Después se desarrollaron metodologías de crecimiento y desarrollo comercial como 

ventaja competitiva, cadena de valor, etc. Y por último se diseñó el modelo de 

competitividad en base a la información obtenida para después presentarlo a las 

dependencias indicadas. 

Se espera que, al explorar las capacidades estratégicas y competitivas del hato 

ganadero de la sierra de Otontepec, y analizarlas dentro del desenvolvimiento 

económico actual, coadyuve a establecer el nivel de competitividad del sector, 

orientada especialmente hacia los pequeños productores, de modo que se 

propongan alternativas de desarrollo y sostenibilidad. 

Ante estos argumentos, se plantea como objetivo central del estudio caracterizar el 

proceso de comercialización de los productos derivados de la ganadería bovina, 

como el queso y la carne, en negocios de la sierra de Otontepec. Se parte de la 



 

3775 
 

revisión de documentos científico-técnicos especializados que combinaron, por un 

lado, información para la comprensión de los sistemas agros productivos como 

sujeto de la investigación e información especializada vinculada con los procesos 

de comercialización. 

Las propuestas que se formulen, se espera que puedan servir como aporte posterior 

a ser aplicadas e implementadas en empresas y/o asociaciones ganaderas para 

obtener mejoras tanto en su productividad como en su competitividad. 

En los mercados tradicionales la manipulación de los productos no cumple con la 

reglamentación vigente en cuanto a higiene y seguridad, con la propuesta de este 

modelo los comerciantes conocerán que al aplicar las normas de seguridad e 

higiene van a asegurar la calidad de los productos, garantizando bienestar y salud 

a sus consumidores. 

III.Resultados 

 

En esta tabla se presentan los negocios dedicados a la venta de queso y carne del 

municipio con el que trabajamos en este proyecto. 

Ventaja Competitiva 
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Una ventaja competitiva son todos los aspectos y características que hacen 

sobresalir a una marca o producto entre la competencia, con los que ofrecen más 

valor y beneficios a los clientes. Las ventajas pueden variar, en esta tabla se 

muestra lo que destacan los negocios que comercializan productos derivados del 

ganado del municipio de Tantima con sus competidores. 

Cadena de Valor 

La cadena de valor según Michael Porter es una herramienta que permite analizar 

las distintas actividades de una compañía y determinar qué valor aporta al conjunto 

de la actividad empresarial y, en concreto, al producto o servicio que la compañía 

comercializa. En este punto se hicieron dos propuestas de la cadena de valor una 

para las queserías y otra para las carnicerías. 
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Dentro del campo agropecuario existen varios elementos que deben ser 

considerados a fin de optimizar el uso de sus productos y así obtener ventajas, un 

mejor aprovechamiento y rentabilidad. 

Uno de estos productos es la leche, elemento fundamental para la alimentación 

humana; sin embargo, no siempre es posible colocar ventajosamente la leche en el 

mercado en su estado líquido y fresco. En este caso, resulta conveniente 

transformarla en productos derivados que se puedan vender con más facilidad o 

almacenar hasta darles salida oportuna. 

Para la elaboración de cualquier producto, es importante conocer los procesos 

básicos que fundamentan la transformación de la materia prima, además de los 

cuidados de higiene y sanidad que permiten elaborar y obtener productos idóneos 

para el consumo humano. También se deben conocer estrategias de venta para 

tener un buen posicionamiento en el mercado y tener mayor productividad. 

Ilustración 1 Modelo grafico 
competitivo 
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Estas son algunas razones de las que deriva la importancia de establecer un modelo 

competitivo que sirva como guía para los comerciantes de la sierra de Otontepec 

dedicados a la venta de productos derivados del ganado y así permita trabajar de 

manera eficiente, higiénica y segura, y garantice obtener productos de calidad como 

producto final. 

En este trabajo, se diseñó el modelo competitivo, la figura 1 muestra el grafico del 

modelo, como se fueron estableciendo los pasos para la realización del mismo. 

Primeramente la producción, en este punto se muestra los procesos correctos para 

la elaboración de queso incluyendo los ingredientes que se necesitan y también 

para la transformación de la carne. 
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Como segundo paso es la normatividad, aquí se presentan las denominaciones y 

las especificaciones fisicoquímicas que deben cumplir los quesos para demostrar 

su cumplimiento y la información comercial que deben contener las etiquetas de los 

envases que los contienen y que se comercializan dentro del territorio Mexicano. Y 

también las disposiciones y especificaciones sanitarias que deben cumplir los 

productos cárnicos procesados y los establecimientos dedicados a su proceso. 

En seguida la cadena de valor, ésta es un modelo teórico que describe cómo se 

desarrollan las actividades de una empresa. Siguiendo el concepto de la cadena, 

está compuesta por distintos eslabones que forman un proceso económico: 

comienza con la materia prima y llega hasta la distribución del producto terminado. 

En este punto se muestran la cadena de valor de una quesería y de una carnicería 

y como se debe cumplir. 

El punto 4 es la ventaja competitiva, ésta no puede ser comprendida viendo a una 

empresa como un todo. Radica en el conjunto de actividades discretas que 

desempeña una empresa en el diseño, producción, mercadotecnia, entrega y apoyo 

de sus productos. Cada una de estas actividades puede contribuir a la posición de 

costo relativo de las empresas y crear una base para la diferenciación. En este punto 

se habla de cómo crear una ventaja competitiva y lograr las estrategias de venta de 

los productos para obtener una mayor rentabilidad y buen posicionamiento en el 

mercado. 

Y por último la cultura tecnológica, aquí se da a conocer las costumbres, tradiciones, 

valores y comportamientos del municipio de Tantima perteneciente a la sierra de 

Otontepec con el que estuvimos trabajando en este proyecto. 
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IV. Conclusiones 

 

El presente trabajo se realizó con el objetivo de diseñar un modelo competitivo que 

sirva como guía para los comerciantes de productos de la ganadería de la sierra de 

Otontepec y fortalezca el desarrollo económico de la región. 

Se identificaron los productos comercializados y las principales decisiones 

derivadas del proceso de comercialización. Las unidades estudiadas del municipio 

de Tantima perteneciente a la sierra de Otontepec se orientan al doble propósito, 

dado los principales productos comercializados: queso y carne. No se apropian del 

proceso de comercialización de sus productos principales; deciden su venta siendo 

el proceso de distribución desarrollado por terceros actores (intermediarios, 

transportistas o comercializadores). 

Para el desarrollo de este trabajo se realizaron diagnósticos internos y externos en 

los negocios que se dedican a vender productos derivados del ganado y se 

desarrollaron metodologías de crecimiento y desarrollo comercial que direccione las 

áreas de oportunidad. En este caso se descubrió que los comerciantes desconocían 

como hacer estrategias de venta y como desarrollar metodologías como la cadena 

de valor y ventaja competitiva, para ello es la importancia de la realización de este 

trabajo ya que ayuda a hacer un correcto proceso de sus productos cumpliendo con 

las normas de calidad. 
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Resumen 

En los municipios citados en la sierra de Otontepec, la actividad turística es un factor 

favorable para mejorar la economía de la sociedad donde teniendo un plan de 

acción clave puede ser explotado al máximo y tener un relevante rendimiento para 

el desarrollo regional, razón por la cual, hasta donde se sabe, no existen 

actualmente lineamientos estratégicos de evaluación para el turismo local que se 

de la tarea de evaluar constantemente los resultados obtenidos de dicho plan 

ejecutado, y que permita periódicamente una planificación de un sistema turístico 

competitivo en la región. Debido a esto, en este trabajo se presenta una recopilación 

de información sobre las características, el entorno de cada uno de los municipios 

y el análisis de matrices comparativas, con el objetivo de determinar los indicadores 



 

3785 
 

pertinentes para la evaluación y el seguimiento de la actividad turística en la zona, 

tomando como referencia los sistemas de indicadores que mejor se acoplan a las 

necesidades de la actividad económica de la región. Con estos resultados se 

proponen las bases para la construcción de un sistema de información turístico para 

que los municipios estén mejor capacitados en este ámbito. 

Palabras clave 

Desarrollo, Turismo, Evaluación, Indicadores. 

 

Abstract 

In the aforementioned municipalities in the Otontepec mountain range, tourism 

activity is a favorable factor for improving the economy of the society where having 

a key action plan can be exploited to the maximum and have a relevant yield for 

regional development, which is why, as far as is known, there are currently no 

strategic evaluation guidelines for local tourism that are given the task of constantly 

evaluating the results obtained from said executed plan, and that would periodically 

allow for a planning of a competitive tourism system in the region. Due to this, this 

work presents a compilation of information on the characteristics, the environment 

of each of the municipalities and the analysis of comparative matrices, with the 

objective of determining the pertinent indicators for the evaluation and follow-up of 

the tourist activity in the area, taking as a reference the systems of indicators that 

best fit the needs of the economic activity of the region. With these results, the bases 

for the construction of a tourism information system are proposed so that the 

municipalities are better trained in this area. 

Keywords 

Development, Tourism, Evaluation, Indicators. 
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I. Introducción 

Una de las actividades económicas que tiene mayor énfasis actualmente es el 

turismo, sin embargo, no se cuenta con estrategias definidas para aprovechar e 

incrementar está actividad. Por ello es importante tener en cuenta un plan de acción 

que se ejecute y que posteriormente se le dé seguimiento mediante una evaluación 

oportuna. Y precisamente este proyecto esta enfocado a diseñar e implementar 

indicadores de evaluación de desempeño para contar con los instrumentos 

necesarios para cuantificar su aporte real a la economía de la región de la zona de 

Otontepec y los municipios que a ella pertenecen. 

En estas ciudades no se ha tomado el turismo como una actividad económica 

prioritaria en la cual se decida trabajar para mejorar, no obstante, se debe 

considerar ya que tiene las herramientas necesarias para que sea de gran impacto 

en el desarrollo regional. 

Dando seguimiento a el proyecto se ha percibido la necesidad de aplicar indicadores 

para la evaluación competitiva del turismo en la zona. Y contar con la información 

estadística y de estudios relacionados con este sector que permitan demostrar y 

fomentar la toma de decisiones basándose en datos comprobados. 

 

II. Metodología 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la investigación documental descriptiva, en 

la cual se efectuó el método de análisis, y se logró caracterizar las propiedades de 

estudio de indicadores de evaluación. Por consiguiente, se tomaron criterios de 

comparación para donde se ordenaron, agruparon y sistematizar la información 

como resultado de la recopilación de datos. 

Para ello, se abordaron las siguientes actividades: 

La primera de ellas fue recopilar toda la información del proyecto de investigación 

para obtener un enfoque de la general que permitiera la evaluación, para ello, se 

nos proporcionaron los archivos y se clasificaron cada uno por etapas. 
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Ya contando con esta guía se categorizaron cada una de las actividades realizadas 

para realizar la propuesta de evaluación, en dónde, por etapas se identificaron las 

acciones descritas por cada uno de los municipios participantes y se clasificaron en 

una matriz. 

Posteriormente se dio la pauta para elaborar una tabla comparativa investigando 

indicadores de evaluación del desempeño que cumpliera y que mejor se adaptará 

con los criterios de las actividades y así complementar las necesidades del proyecto 

turístico. Una vez investigados los indicadores relacionados al turismo de manera 

general, se dio paso a seleccionar y rediseñar aquellos indicadores que mejor se 

ajustan dentro del proyecto turístico con el propósito de obtener una mayor 

veracidad de acuerdo con características que tengan factibilidad para la evaluación 

obteniendo así las cédulas de evaluación. 

Cómo penúltima actividad se evaluó los Indicadores de desempeño del desarrollo 

turístico en la zona de Naranjos, Veracruz y así se llevó a cabo la comprobación de 

las metas establecidas desde el inicio del proyecto y cuáles de ellas fueron 

cumplidas. 

Finalmente se presentaron los resultados mediante graficas dónde se detectaron 

los patrones, tendencias, relaciones y estructuras de los datos obtenidos. 

 

III. Resultados 

 

MÉTRICAS PARA EVALUAR LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 
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ANALISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

El propósito del presente documento es informar sobre el cumplimiento de las 

actividades que se programaron con cada uno de los municipios, las respuestas que 

se obtuvo ante ellas, y evaluar los resultados obtenidos ante los programas de 

trabajo de desarrollo de desempeño del turismo en la sierra de Otontepec. 

La escala de resultados está basada en una metodología enfocada al cumplimiento 

de los objetivos propuestos en cada etapa del desarrollo del proyecto, las 

valoraciones cuantitativas y cualitativas del análisis se muestran a continuación: 

Cómo se puede observar en la clasificación se cuenta con nueve municipios de la 

zona. Los primeros indicadores muestran el inicio de las actividades como diseñar 

e invitar por medio de convocatorias dónde se obtuvo una participación favorable 

de todos los municipios. 

La segunda actividad fue realizar una reunión para dar a conocer las 

especificaciones del proyecto, así como las metas que se requerían alcanzar, de 

acuerdo a las escalas no se integraron todos los municipios debido a que se tuvo 

una inasistencia. 

Otra de las particulares que es importante señalar es que solo se firmaron siete 

convenios que aceptaban los términos del proyecto, comprometiéndose a brindar 

información factible y tener una mayor credibilidad de los datos obtenidos, es 

considerada de esta manera ya que viene directamente de los representantes de 

los municipios en cuestión. 

En la segunda etapa se diseñaron indicadores enfocados a identificar las 

características sociales, ambientales, naturales, entre otras, de los municipios y en 

base a ellos se eligieron estrategias y capacitaciones a los prestadores de servicio, 

la evaluación arrojo que los municipios como Tantima y Tamalín no se involucraron 

en actividades como aportar información de la infraestructura y conectividad de su 

municipio, así mismo uno de ellos no participó en las capacitaciones ni en el 

lanzamiento de su página web. 
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En contra parte, también hubo buenos resultados dónde se dio la oportunidad de 

que los prestadores de servicios expusieran sus propias estrategias para captar 

mayor número de turistas y mejorar los espacios que promueven las actividades de 

una manera más lúdica, uno de los ejemplos es incorporar las nuevas herramientas 

tecnologías haciendo uso de las páginas web, atraer internautas y convertirles en 

clientes potenciales que se interesen por la región, no solamente a los que viven 

dentro de ella si no también aquellos que estén en cualquier lugar del mundo. 

Por último, en la tercera etapa se elaboraron indicadores para dar seguimiento a las 

actividades mencionadas anteriormente, de igual forma se abordaron temas de los 

negocios de alto impacto con los que cuenta la zona de Otontepec. 

En general, se concluye que las actividades implementadas con la mayoría de los 

municipios se obtuvo una respuesta satisfactoria, dando como resultado la 

participación activa y oportuna de los ayuntamientos y los prestadores de servicios, 

que se quedan con estrategias que mejorar el turismo en la región y datos 

importantes que ayudaron a identificar las principales necesidades en relación al 

turismo. 

 

IV. Conclusiones 

 

Los indicadores de evaluación del turismo son un instrumento que se aplicó con el 

objetivo de evaluar una serie de actividades que van desde identificar las 

generalidades del turismo en los municipios como Naranjos, Tamiahua,Tamalin, 

Tantima, Ozoluama, Tancoco, Citlaltepec, Chontla y Chinampa utilizando 

herramientas diagnósticas hasta la aplicación de planes de acción diseñados de 

acuerdo a las necesidades identificadas. 

Estás cédulas de evaluación reflejan los resultados de actividades pasadas, el 

cumplimiento de metas y objetivos, los mismos que permiten implementar 

estrategias o correcciones de mejora, cuando estos resultados sean analizados y 

se de la oportunidad de mejorarlos. 
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En este sentido los indicadores cobran una gran importancia para la mejora en 

desarrollo del turismo; sin embargo, su diseño e implementación implico en la 

mayoría de los casos un desafío, dada la complejidad de evaluar con objetividad 

cada una de las actividades, por lo que se puede concluir entonces que este modelo 

se convierte en una herramienta importante para la eficiente toma de decisiones y 

que un buen indicador facilita la medición, desarrollo y funcionalidad de los criterios 

a evaluar. 

Por último, es importante señal que además de la posibilidad que se dio de diseñar 

los indicadores de acuerdo a las prioridades identificadas sirvió como base para 

analizar y modificar las actividades que originan cada uno de ellos; con lo que se 

puede mejorar hacia el futuro el resultado del indicador continuamente. 
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RESUMEN 

En la búsqueda constante de soluciones para mejorar las propiedades mecánicas 

del concreto, las fibras han emergido como elementos fundamentales en la 

construcción. Este estudio se centró en evaluar el rendimiento mecánico de fibras 

compuestas de grafeno y polipropileno al incorporarse en matrices cementíceas. 

Inicialmente, se llevó a cabo la fabricación y caracterización mecánica de fibras con 

proporciones de 30/70, 50/50 y 70/30 de grafeno y polipropileno, respectivamente. 

Posteriormente, se realizaron ensayos de extracción de fibra única en morteros con 

relaciones 1:3 y 1:4 mediante el ensayo de Pull-Out. Los ensayos de tracción 

revelaron que todas las fibras de grafeno-polipropileno presentan una resistencia 

máxima relativamente baja, con valores cercanos a los 20 N en promedio. A pesar 

de la expectativa de que la inclusión de grafeno mejoraría la resistencia de las fibras, 

los resultados indican que la cantidad de polipropileno utilizado en la mezcla no fue 

suficiente para corregir la fragilidad inherente del material de grafeno. Además, en 

los ensayos de Pull-Out., se observaron fuerzas de 22.73N, 21.91N y 21.39N para 

las fibras con proporciones de 30/70, 50/50 y 70/30 en mortero 1:3, resaltando la 

falta de una clara influencia del tipo de mortero en la adherencia, ya que las fibras 

no llegaron a separarse significativamente de la matriz cementícea. 

ABSTRACT 

In the constant quest for solutions to enhance the mechanical properties of concrete, 

fibers have emerged as fundamental elements in construction. This study focused 

on evaluating the mechanical performance of graphene-polypropylene composite 

fibers when incorporated into cementitious matrices. Initially, the manufacturing and 

mechanical characterization of fibers with graphene-to-polypropylene ratios of 

30/70, 50/50, and 70/30 were conducted. Subsequently, single-fiber extraction tests 
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were performed on mortars with ratios of 1:3 and 1:4 using the Pull-Out test. Tensile 

tests revealed that all graphene-polypropylene fibers exhibited a relatively low 

maximum resistance, averaging around 20 N. Despite the anticipation that the 

inclusion of graphene would enhance fiber strength, the results suggest that the 

amount of polypropylene in the mixture was insufficient to overcome the inherent 

fragility of graphene material. Furthermore, in the Pull-Out tests, forces of 22.73N, 

21.91N, and 21.39N were observed for fibers with ratios of 30/70, 50/50, and 70/30 

in 1:3 mortar, highlighting the lack of a clear influence of mortar type on adhesion, 

as the fibers did not significantly separate from the cementitious matrix. 

PALABRAS CLAVE: Comportamiento mecánico, Fibras, Grafeno, Mortero, 

Polipropileno. 

KEYWORDS: Mechanical Behavior, Fibers, Graphene, Mortar, Polypropylene. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia de la construcción, los materiales compuestos a base de 

cemento, como la lechada, el mortero y el concreto, han sido piezas fundamentales 

en el desarrollo de estructuras a nivel global (Fu et al., 2022). El cemento, con su 

versatilidad y beneficios, ha alcanzado un estatus inigualable, convirtiéndose en uno 

de los pilares más esenciales de la industria, con un consumo mundial en 2022 de 

4 mil millones de toneladas (Rodríguez Fernández, 2023). 

En la búsqueda constante de soluciones estructurales que cumplan con estándares 

cada vez más exigentes de seguridad y durabilidad, el concreto reforzado se alza 

como una innovación central en la industria de la construcción. Este material, hoy 

en día ampliamente empleado, ha ganado reconocimiento por sus excelentes 

propiedades en compresión, trabajabilidad y durabilidad, tal como lo evidencian los 

estudios de (Altun et al., 2007; Emon et al., 2016; Garcia-Taengua et al., 2016; Islam 

et al., 2024; Kizilkanat et al., 2015; Lee et al., 2017; Liew & Akbar, 2020; Oh et al., 

2007; Söylev, 2011; Zhang et al., 2020). No obstante, su limitación intrínseca en 

cuanto a la tracción ha impulsado la exploración activa de soluciones destinadas a 

mejorar sus propiedades mecánicas. 



 

3796 
 

La implementación de materiales de refuerzo, como barras de acero, esteras, mallas 

y fibras, ha sido un paso clave para superar la limitación de la resistencia a la 

tracción del concreto convencional (Islam et al., 2024). En este contexto, las fibras 

han demostrado ser efectivas para mejorar las características de fractura del 

concreto, inhibiendo la transformación de microfisuras en macrofisuras y, por ende, 

mejorando las propiedades mecánicas (Rashidi et al., 2024). 

En un mundo donde la población crece rápidamente y creciente necesidad de 

infraestructuras y construcción de viviendas, el concreto convencional enfrenta 

desafíos clave, incluida su baja resistencia a la tracción y su vulnerabilidad al 

agrietamiento (Lee et al., 2017). A pesar de los avances, las fibras de acero, a pesar 

de su amplio uso en la construcción, presentan limitaciones en entornos alcalinos o 

químicamente agresivos, llevando a la búsqueda de alternativas sintéticas (Di Maida 

et al., 2018; Oh et al., 2007). 

Las fibras de polipropileno, en particular, se destacan por su estabilidad térmica y 

su capacidad para mejorar la ductilidad del concreto, entre otras ventajas (Ja’e et 

al., 2023; López-Buendía et al., 2013). A pesar de sus beneficios, su baja 

adherencia a la matriz de concreto y, por ende, la limitación de propiedades en la 

zona interfacial, plantea desafíos significativos (Ja’e et al., 2023; Vrijdaghs et al., 

2017). En este contexto, el grafeno emerge como un material revolucionario, 

compuesto exclusivamente por átomos de carbono, con propiedades notables en 

términos de estabilidad química, resistencia mecánica y capacidad para capturar y 

convertir dióxido de carbono (Graphenano Inc., 2017). El grafeno no solo ofrece un 

rendimiento excepcional en términos de elasticidad y resistencia, sino que también 

se presenta como un aliado prometedor en la mitigación de problemas ambientales 

asociados con el cemento (Alateah, 2023). 

El estudio se centró en examinar el rendimiento mecánico de fibras de grafeno- 

polipropileno incorporadas en matrices cementíceas. Se llevó a cabo un análisis de 

propiedades esenciales, como la resistencia a la tracción y la extracción de fibra 

única, con el objetivo de explorar el potencial de estas fibras como material de 

refuerzo en proyectos de construcción. 

2. METODOLOGÍA 
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Este estudio se enfocó en una investigación de tipo experimental, donde se analizó 

la incorporación de una fibra de grafeno-polipropileno en la matriz del mortero. La 

investigación se llevó a cabo en el laboratorio de Geotecnia y Materiales de la 

Universidad de Cartagena, Campus Piedra de Bolívar, dividiéndose en tres etapas, 

las cuales se detallan a continuación: 

2.1. Fabricación y caracterización de fibras de grafeno-polipropileno 

La fase inicial se centró en la obtención de fibras compuestas de grafeno y 

polipropileno, abarcando actividades como la producción y caracterización. Para 

llevar a cabo este proceso, se utilizó una extrusora FILASTRUDER para la 

elaboración de filamentos requeridos para impresión 3D de las fibras. Se emplearon 

pellets industriales de polipropileno virgen y grafeno comercial de 

COLFEED4PRINT  en  formato  de  filamento,  estableciendo  combinaciones 

proporcionales en masa de 30/70, 50/50 y 70/30 respectivamente. Una vez 

obtenidos los filamentos, se imprimieron las fibras con dimensiones específicas de 

50 mm de longitud, 1,8 mm de ancho, 0,7 mm de alma y relieves en ambas caras 

con una altura de 0,5 mm utilizando la impresora 3D PRUSA I3 MK3S. 

Posteriormente, se llevaron a cabo ensayos de tracción con el fin de determinar la 

resistencia máxima a tracción y el módulo de elasticidad de cada tipo de fibra. Se 

realizaron 5 repeticiones siguiendo las pautas establecidas en la norma ASTM 

C1557-20m, manteniendo constante la velocidad de desplazamiento en 5 mm/min 

para todas las fibras. Los ensayos se llevaron a cabo utilizando una máquina 

universal con capacidad máxima de 20 kN. Para determinar la resistencia a la 

tracción, se aplicó la ecuación correspondiente a los resultados de carga 

experimental, expresados en Newtons (N). La determinación del área transversal 

de la fibra se realizó según el estándar británico aplicable a fibras de sección 

rectangular. 
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2.2. Preparación de los especímenes 

Se confeccionaron especímenes en forma cúbica con aristas de 50 mm, siguiendo 

las pautas establecidas en la norma INV E323-07. Un total de 30 probetas se 

fabricaron para ser evaluadas en ensayos posteriores. Cada probeta albergaba una 

única fibra, posicionada en el eje central con una longitud de embebido de 15 mm, 

asegurando una sujeción adecuada en las mordazas. 

La elaboración de los especímenes de mortero involucró dos tipos de mezclas con 

medidas de 1:3 y 1:4, representando las proporciones mostradas en la Tabla 1. 

Después de la preparación de la mezcla, esta fue vertida en los moldes 

correspondientes y se permitió su fraguado inicial a temperatura ambiente durante 

24 horas. Luego de este periodo, los especímenes se desencofraron con precaución 

para evitar daños en su estructura. Después, se llevó a cabo el curado, sumergiendo 

los especímenes en agua durante 28 días, siguiendo condiciones controladas. 
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2.3. Ensayos de extracción de fibra única (Test Pull-out) 

Durante esta fase, se llevó a cabo la prueba de deslizamiento en tracción o Pull- 

Out, utilizando una máquina universal configurada de manera que el espécimen 

quedara fijamente apoyado, permitiendo que la fibra sobresaliera. La fibra embebida 

fue sometida a una carga constante aplicada a una velocidad de 5 mm/min. Los 

resultados de este ensayo se representan en una gráfica de deformación frente a la 

carga de extracción, con el objetivo de analizar el comportamiento de las diversas 

fibras en las distintas formulaciones de mortero. 

  

3. RESULTADOS 

3.1. Caracterización física y mecánica de las fibras 

Siguiendo la metodología, se obtuvieron fibras de polipropileno virgen y grafeno en 

las proporciones de 30/70, 50/50 y 70/30 respectivamente. En cuanto a los ensayos 

mecánicos se efectuaron hasta lograr la falla, con resultados mayormente 

consistentes, excepto para las fibras de G-PP 50/50 que mostraron falta de 

homogeneidad dado que el coeficiente de variación fue superior al 30%. Esto se ve 

reflejado en la Figura 1, donde la fibra muestra una mayor capacidad máxima de 

carga de tracción, pero también la que obtuvo una menor capacidad mínima de 

carga de tracción de la fibra. 
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Nota: Elaboración Propia. GPP 30/70 = Fibra con proporción de 30% de grafeno y 

70% de polipropileno, GPP 50/50 = Fibra con proporción de 50% de grafeno y 50% 

de polipropileno, GPP 70/30 = Fibra con proporción de 70% de grafeno y 30% de 

polipropileno. N= newton (unidad). Pp= Capacidad promedio de carga de tracción 

de la fibra Pmin = Capacidad mínima de carga de tracción de la fibra, P máx. = 

Capacidad máxima de carga de tracción de la fibra. 

Durante las pruebas las fibras se deformaron rápidamente, rompiéndose con una 

fuerza relativamente baja asociada a la rigidez de los materiales. El módulo de 

elasticidad promedio fue de 249,04 MPa; 266,89 MPa y 155,27 MPa para las 

proporciones 30/70, 50/50 y 70/30, respectivamente; véase la Figura 2. 

 

Nota: Elaboración Propia. GPP 30/70=Fibra con proporción de 30% de grafeno y 

70% de polipropileno, GPP 50/50 = Fibra con proporción de 50% de grafeno y 50% 

de polipropileno, GPP 70/30 = Fibra con proporción de 70% de grafeno y 30% de 

polipropileno. Mpa= megapascal (unidad), Ep = Módulo de elasticidad promedio de 

la fibra, Emin= Módulo de elasticidad mínimo de la fibra, E máx.= Módulo de 

elasticidad máximo de la fibra. 

 

3.2. Elaboración de morteros 

Teniendo las fibras ya fabricadas con longitud de 50 mm, se dejó el agarre de al 

menos 30 mm en las mordazas para que hubiera un buen agarre durante los 
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ensayos de extracción, véase Figura 3. Cabe resaltar que fueron elaborados 10 

morteros por cada porcentaje de fibra y proporción, es decir ,60 especímenes en 

total. 

 

3.3. Extracción de fibra única (Test Pull-out) 

Inicialmente se evaluaron las fibras de G-PP 70/30 en mortero 1:4, revelando una 

rotura generalizada con una fuerza máxima de extracción de 18.66 N. Esto indica 

que las fibras conservan la fragilidad inherente del material de grafeno, y la 

proporción de polipropileno no es suficiente para corregir este comportamiento 

frágil. Además, la rápida rotura durante el ensayo impidió la observación del 

desprendimiento de la fibra de la matriz cementícea. Se resalta que solo se contó 

con 4 de los 5 especímenes planeados debido a la fragilidad de la mezcla de G-PP, 

que causó roturas durante la preparación para los ensayos. 
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Luego se ensayaron los especímenes de fibra de G-PP 70/30 en mortero con una 

proporción de 1:3, en el que se observó un patrón de comportamiento similar al 

encontrado en las fibras de G-PP en mortero 1:4. Todas las fibras experimentaron 

roturas durante los ensayos de extracción, y se registró una fuerza máxima de 

extracción de 21.38 N. Sin embargo, es menester aclarar que solo se obtuvieron 3 

datos de los 5 especímenes propuestos para el estudio. 

 

En ambos morteros con proporciones de 1:4 y 1:3, las fibras de G-PP 70/30 

exhibieron un comportamiento frágil, alcanzando la rotura durante los ensayos de 

extracción. Mientras que para la fibra de G-PP 50/50 en mortero 1:4 y 1:3, se 
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observó una falla por rotura con fuerzas máximas de extracción de 21.02 N y 21.91 

N, respectivamente. No se evidenció deslizamiento de la fibra, dado que las roturas 

ocurrieron antes de alcanzar las fuerzas necesarias para el desembebido de la 

matriz cementícea. 

 

 

Los resultados para las fibras de G-PP 50/50 no presentan diferencias significativas 

en comparación con las de G-PP 70/30. No obstante, se destaca una reducción 

apreciable en la fragilidad del material, evidenciada por una mayor flexibilidad en las 

fibras obtenidas con G-PP 50/50. 
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Por último, se examinaron los resultados de G-PP 30/70, logrando fuerzas máximas 

de extracción de 22.22 N y 22.73 N en morteros de 1:4 y 1:3, respectivamente. 

Denotando una ligera superioridad en términos de fuerzas máximas en comparación 

con las fibras de G-PP 50/50 y G-PP 70/30 en las pruebas de extracción de fibra 

única. Aunque las fallas siguieron siendo por rotura, las fibras de G-PP 30/70 

destacaron por una mejora notable en flexibilidad en comparación con otros tipos 

de fibra examinados, atribuido al porcentaje de polipropileno. 
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4. CONCLUSIONES 

A pesar de que todas las fibras experimentaron una rotura en lugar de 

deslizamiento, indicando una adhesión fuerte con el mortero, la flexibilidad mejorada 

en las fibras de G-PP 70/30 no resuelve la fragilidad inherente del grafeno. Además, 

el ensayo de pull-out no revela influencia clara del tipo de mortero (1:3 o 1:4) en la 

adherencia. Por otro lado, se encontraron diferencias mínimas en la resistencia 

máxima a la tracción (GPP 30/70 = 9,155 MPa; GPP 50/50 = 9,637 MPa y GPP 

70/30 = 8,240 MPa) entre las proporciones de grafeno y polipropileno utilizadas en 

la fabricación de las fibras. La limitación clave del estudio radica en la falta de datos 

debido a la ruptura de los especímenes durante la preparación para los ensayos, 

afectando la precisión del análisis y señalando la necesidad de considerar esta 

restricción en futuras investigaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

La migración, es parte de los procesos demográficos que junto con la natalidad y 

mortalidad encaja cambios en el tamaño, estructura y distribución de la población. 

Este fenómeno está relacionado con el movimiento o desplazamiento espacial de 

los individuos, que tiene vigencia desde que la especie humana existe. 

(Migraciones, 20 de junio de 2018). 

Motivado a que el ser humano tuvo la necesidad de salir de su lugar de origen para 

buscar alimentos, vestido y morada para él y sus afectos. Además, los grandes 

desastres naturales, perdida de cosechas, guerras y hechos sociales como 

persecuciones raciales o ideológicas, han suscitado el movimiento migratorio. 

(jímenez, 2015). 

El fenómeno migratorio es un tema que ha sido abordado por muchos 

investigadores en diferentes contextos, pero en la localidad de La Palma, es un 

problema que no ha sido abordado y debido al impacto que ha tenido dicho 

fenómeno dentro de la población, es la causa por la cual decidí realizar esta 

investigación y análisis. 

La localidad de La Palma, lugar donde se desarrolla la investigación, pertenece a la 

región Centro del Estado de Guerrero, forma parte del Municipio de Juan R. 

Escudero, con cabecera en Tierra Colorada (puerta de las dos costas del Estado) y 

la comunidad, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, cuenta con 

1694 habitantes, de los cuales 846 son mujeres y 848 hombres; asimismo cuenta 

con un total de 635 viviendas, de las cuales 487 se encuentran habitadas y 148 

viviendas deshabitadas, estas últimas, debido al fenómeno migratorio que se 

presenta en la localidad, ya que dichos migrantes construyen sus viviendas y solo 

visitan la localidad durante la feria religiosa del pueblo, que se lleva a cabo durante 

los días 6, 7, 8 y 9 de diciembre, o cuando tienen algún motivo familiar. 
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METODOLOGÍA 

La investigación se apoya en un enfoque mixto.  Con base en el método cuantitativo 

se recopiló información estadística de fuentes (INEGI), y también se aplicaron 

encuestas a la población que se encuentra fuera del territorio nacional y los que se 

encuentran de regreso en sus hogares después de muchos años. Asimismo, se 

realizaron dos censos: el primero de migrantes que se encuentran en Estados 

Unidos y otro más de las viviendas de migrantes y viviendas deshabitadas. 

En el método cualitativo, la técnica de charlas informales fue el primer acercamiento 

a las personas, como plantea Guber, Rosana (2004), charlas que permiten que el 

investigador social se adentre en la comprensión de las percepciones, prácticas e 

interacción de las personas sobre el problema de investigación. 

Se entrevistó a las siguientes personas: comisario municipal, comisariado ejidal, al 

Sr. Candelario migrantes que ya retornó a la localidad después de haber estado 30 

años en Estados Unidos, al Sr. Pedro ejidatario de la localidad, a la Sra. Maribel 

migrante que visitó la localidad durante el mes de diciembre de 2023 y que lleva 

casi 40 años viviendo en EEUU y que ya es residente en dicho país, así como a su 

hija Deisy, segunda generación de dicha familia nacida en aquel país y a sus hijos 

de Deisy que son tercera generación nacidos allá.  

Se realizó observación etnográfica, se tomaron fotografías, se grabaron audios en 

dichas entrevistas, y se van a realizar entrevistas semiestructuradas a migrantes 

que aún se encuentran en el país en comento pero que serán realizadas en línea 

mediante WhatsApp e internet. 

 

RESULTADOS 

La falta de empleos bien remunerados es una de las causas que han dado lugar a 

que La Palma sea una localidad expulsora de migrantes, ya que al ser una población 

que en su mayoría se dedica a las actividades agrícolas (siembra de maíz, Jamaica, 

calabaza, frijol, principalmente), y algunos habitantes a la ganadería, no ha sido 

suficiente para que las personas cuenten con los recursos necesarios para vivir de 

forma digna, por lo que se ven en la necesidad de buscar mejores posibilidades de 

ingreso en su mayoría en Estados Unidos. 
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Conforme al censo realizado de habitantes que migraron hacia los Estados Unidos, 

la localidad tiene un total de 105 habitantes, de los cuales más del 50% de ellos se 

encuentran en Los Ángeles California. 

Lo anterior a dado lugar, a que durante los 20 años de análisis de la presente 

investigación (2000-2020), los ingresos vía remesas hayan aumentado 

significativamente con el paso de los años.  

Remesas recibidas por quinquenios del 2003 al Tercer trimestre del 2022 por 

entidad (en millones de dólares). 
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Remesas recibidas del año 2013 al tercer trimestre de 2022, en los municipios del 

Estado de Guerrero (en millones de dólares). 
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Si bien la cantidad de remesas se ha incrementado exponencialmente en los últimos 

años en el Municipio de Juan R. Escudero, esto no es suficiente para detonar 

procesos de desarrollo para mejorar las condiciones de vida de los habitantes, se 

requiere de las cualidades y capacidades de los diferentes actores sociales para 

administrar y planear dichos ingresos. Aunado a los hábitos de gasto que se tienen 

dentro de la población, conforme a información del Instituto de Estadística Geografía 

e Informática, en su séptima edición de la revista conociendo Guerrero publicada en 

el año 2017, da a conocer los rubros en los que las familias guerrerenses realizan 

sus gastos por cada 100 pesos: 

• Alimentos y bebidas no alcohólicas $ 32.95 

• Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles $ 17.33 

• Transporte $ 10.43 

• Restaurantes y hoteles $ 9.15 
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• Bienes y servicios diversos $ 7.22 

• Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar $ 

5.07 

• Prendas de vestir y calzado $ 4.04 

• Recreación y cultura $ 3.73 

• Salud $ 3.71 

• Comunicaciones $ 3.32 

• Educación $ 2.19 

• Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes $ 0.85 

Dentro de los factores que dan origen a que los habitantes salgan de La Palma en 

busca de mejores condiciones de vida, se encuentra también, la falta de buenos 

resultados de los programas de apoyo al campo por parte de los tres niveles de 

gobierno. 

Con la finalidad de promover el desarrollo económico y social de la localidad de La 

Palma, el gobierno federal ha impulsado dentro de la misma, a través de la 

Secretaría del Bienestar el Programa Sembrando Vida, mediante el cual, el gobierno 

federal busca atender dos problemas centrales: la pobreza rural y la degradación 

ambiental, a través del impulso de la autosuficiencia alimentaria y con acciones que 

favorecen la reconstrucción del tejido social, el programa combina ciencia y saberes 

tradicionales con la finalidad de sostener los ciclos de la vida, preservar el 

patrimonio biocultural y enfrentar el cambio climático, entre otros. 

El programa comprende comunidades de aprendizaje campesino, y en La Palma se 

cuenta con dos grupos de 25 personas cada uno que se reúnen para la generación 

de conocimiento, a través del intercambio de experiencias y la formación, 

implementando viveros comunitarios utilizados para proveer las plantas y 

biofábricas. 

Estas plantas son utilizadas en el sistema agroforestal de árboles maderables y 

frutales y en el sistema milpa intercalada con árboles frutales, las cuales están 
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ubicadas cerca de las unidades de producción siendo atendidas por las y los sujetos 

que se encuentran dentro de dicho programa. 

Actualmente las y los integrantes del Programa Sembrando Vida, reciben un apoyo 

económico mensual de $6,000, además de la capacitación y acompañamiento de 

técnicos sociales y productivos. El programa brinda beneficios sociales y 

ambientales traducidos en el intercambio de saberes, autonomía comunitaria, 

fortalecimiento del sistema de pertenencia, preservación de bosques y selvas, uso 

eficiente del agua y la conservación del suelo. 

Es importante señalar que los requisitos que los ejidatarios tuvieron que cumplir 

para formar parte de dicho programa fueron: contar con certificado parcelario o 

constancia con una superficie de dos hectáreas y media, comprobante de domicilio, 

CURP e INE. Asimismo, la meta de cada uno es de 2,250 árboles sembrados. 

Dentro de las actividades que cada ejidatario tiene que realizar dentro de cada grupo 

son: 

• Habilitación del vivero. 

• Construcción de biofabrica, oficina y bodega. 

• Elaboración de abono orgánico y compostas. 

• Llenado de bolsas. 

• Germinación de las plantas. 

• Regado de plantas. 

• Siembra. 

Cabe mencionar, que cuando cuentan ya con sus plantas listas para sembrar, 

pueden venderlas también si así lo desea cada uno, siempre y cuando cumplan con 

la meta establecida de los 2,250 árboles que corresponde a cada uno sembrar. 

Otro programa de orden federal y de apoyo al campo, es Fertilizantes para el 

Bienestar, impulsado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y en la 

localidad de La Palma, el censo de ejidatarios es de 353, y que son los que reciben 

dicho apoyo que consiste en paquetes de 6 bultos de abono por hectárea (3 bultos 
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de urea o azucarado y otros 3 bultos de daap o granulado) y cada ejidatario recibe 

uno o hasta dos paquetes, no más. 

Los ejidatarios que reciben dichos paquetes y que ya no siembran, venden su abono 

a quienes, si producen, y cada paquete tiene un costo de $1,200 a $1,500 según 

sea el arreglo que tengan entre ellos. Este hecho se presenta, debido a que dentro 

de las líneas de operación del programa de fertilizante no importa que siembren o 

no siembren para recibirlo, simplemente con que acrediten esa propiedad mediante 

su certificado parcelario son beneficiados con dichos paquetes, lo que trae como 

consecuencia, entre otras cosas, que quienes verdaderamente producen no reciban 

ningún apoyo para cultivar, por lo que sería interesante que estos programas de 

apoyo al campo fueran entregados a quienes producen realmente y no a los dueños 

que muchas veces ya no siembran, solo rentan las tierras, venden el fertilizante que 

reciben y aunado a ello reciben el apoyo anual único del programa PROCAMPO de 

$5,000. 

En palabras del Sr. Pedro ejidatario de la comunidad, con quién se tuvo una charla 

informal, el 17 de enero de 2024, comenta lo siguiente: 

“solo somos 100 campesinos por mucho los que aun sembramos actualmente, 

muchos ya no quieren sembrar porque es caro, y también ya no hay piones, también 

muchos recibimos el apoyo para adultos mayores, cada dos meses y con eso mejor 

compramos el maíz o la masa y sale más barato. También muchos tenemos familia 

en Estados Unidos que de vez en cuando nos van mandando dinero y muchos 

chamacos que van a la escuela tienen beca del gobierno, la verdad la gente por eso 

ya no quiere sembrar mucho.” 

Las palabras del Sr. Pedro, resumen gran parte de esta transformación que está 

sufriendo la localidad de La Palma. Una comunidad que cuenta en su mayoría con 

adultos mayores que ya no están en condiciones físicas para producir las tierras por 

un lado, el alto número de pobladores que han migrado en busca de mejores 

condiciones de vida, estas en su mayoría personas jóvenes en etapa altamente 

productiva entre 18 y 50 años de edad aproximadamente, apoyos de programas 

federales recibidos por adultos mayores y alumnos inscritos en el nivel básico y 

medio superior principalmente, y las remesas que reciben de familiares trabajando 

en Estados Unidos, han sido factores que han convertido a la población 
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básicamente en solo consumidores de artículos de la canasta básica y algunos otros 

en vehículos, tierras y vacas.  

Los pobladores que se encuentran en el rango de edad mencionado anteriormente 

y que son padres de familia o pretenden formar su propia familia, son conscientes 

de que las posibilidades de empleo dentro de la localidad son casi nulas, y el poco 

ingreso que perciben no les es suficiente para construir una vivienda por ejemplo, o 

para adquirir unas tierras para sembrar su propio maíz o criar un poco de ganado, 

por lo que se ven obligados a migrar de la población hacia el vecino país del norte, 

convirtiéndose en fenómeno migratorio en un problema que cada vez se agudiza 

más, debido a que muchos jóvenes que apenas inician ven con muy buenos ojos 

como familiares y amigos que ya se encuentran trabajando en Estados Unidos 

tienen en su mayoría la solvencia para construir su propia casa, adquirir una buena 

troca y comprar algunas tierras y ganado, por lo que este fenómeno cobra cada vez 

más fuerza sin que las autoridades municipales, estatales o federales puedan hacer 

algo para poder enfrentar esta situación de mejor manera. 

Cabe mencionar también que en los Estados Unidos pese a las diferentes 

legislaciones que han desarrollado en materia migratoria aún no han podido reducir 

de manera significativa el número de migrantes que ingresan a dicho país, ya que 

muchos paisanos que ya tienen ciertos derechos por el tiempo que llevan allá 

trabajando han podido adquirir su residencia o ciudadanía dependiendo del caso, y 

a su vez, éstos han podido arreglar a sus familiares dependientes en la medida de 

lo posible. 

La agricultura que se lleva a cabo en la localidad se basa en el sistema nómada de 

“tumba y quema”, de tlacolol, con una casi nula aplicación de tecnología, que, 

aunado a las características del suelo, trae como resultado una producción de bajos 

rendimientos, situación distintiva de la economía campesina de autoconsumo. 

Es importante destacar, que la producción agrícola de mayor importancia es la de 

maíz, y del total de campesinos que aún siembran este producto de primera 

necesidad dentro de la dieta de los guerrerenses, ya no lo realizan mediante la 

siembre de semillas criollas como antes acostumbraban, comenta el Sr. Pedro que 

casi el 80% de campesinos adquieren semillas mejoradas (hibrido) cuyo costo de 

cada saco de 16 a 20 kilos varía de $3,250 a $3,700, cuyo contenido por bulto es 

de 60 mil semillas aproximadamente que les rinde para cultivar una hectárea en 
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promedio. Cabe mencionar que este cambio de la semilla criolla por esta 

modificada, se debe a que esta última no crece mucho en primer lugar, lo que 

permite cuando se encuentra la milpa con la mazorca ya sazona y que durante ese 

tiempo corren fuertes vientos, no la derive y con ello pierdan sus cosechas, sino que 

por su baja estatura soporta mucho más estas inclemencias del tiempo, así como 

las faltas de lluvias que en los últimos años empiezan a ser más frecuentes, ya que 

estas semillas producen casi igual pese a que no les llueva mucho. 

Por si fuera poco, estas dos ventajas mencionadas anteriormente, el maíz hibrido 

es mucho más pesado que el maíz criollo, lo que representa que a la hora de vender 

la cosecha por tonelada obtengan un beneficio mayor por dicha venta. Mientras que 

con el maíz criollo una hectárea sembrada les rinde entre tres y tres y media 

toneladas, una hectárea sembrada de maíz hibrido les rinde un poco más de 5 

toneladas. Asimismo, cabe mencionar que, en diciembre de 2023, SEGALMEX, 

estuvo adquiriendo la tonelada de maíz en la localidad a un precio de $7,075, un 

mucho mejor precio que el ofrecido por algunos compradores particulares que 

ofrecían entre $5,000 y $5,500 por cada tonelada. 

Dentro de las importantes ventajas con que se cuentan en la localidad, es la red 

carreteras secundaria federal del tramo Tierra Colorada – Cruz Grande, que 

prácticamente atraviesa a la población de La Palma en el Km. 23 de dicho tramo, lo 

que permite contar con un medio de transporte más fluido mediante las rutas de 

pasajeros que por ahí transitan, así como la ruta con que también cuenta la 

comunidad. Esto no solo permite agilizar el traslado de pasajeros, sino de las 

mercancías que entran y salen también de la localidad, lo que permite tener una 

actividad comercial más fluida. 

CONCLUSIONES 

El papel de las instituciones públicas, privadas y sociales es de vital importancia 

para el desarrollo de los territorios en el ámbito local. El conjunto de normas, redes 

y organizaciones (capital social), posibilitan la cohesión, desarrollo y bienestar de la 

sociedad. 

La forma en como inciden los actores locales (familiares de migrantes que se 

quedan en la localidad, migrantes que ya se encuentran en la localidad, migrantes 

que aún se encuentran en EEUU, Comisario municipal, Comisariado ejidal y 
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personal del H. Ayuntamiento municipal, involucrados en políticas migratorias y de 

apoyo al campo) en el ámbito global a través de sus actividades que realizan y como 

lo local no está incluido en los planes de desarrollo. Conocer que tan cohesionado 

es un territorio social y territorialmente, permite conocer el nivel de participación de 

los diferentes actores que en el participan, ya que, a mayor cohesión de una 

sociedad, mayor participación y a menor cohesión, menor participación. Asimismo, 

es importante tener presente que el territorio no es homogéneo, es diverso. 

En cuanto a la importante suma de remesas que han ingresado al Municipio de Juan 

R. Escudero a lo largo de los 20 años de análisis, la primera pregunta que surge es 

hacia donde se ha ido todo ese dinero, puesto que el municipio presenta un 

considerable atraso, la respuesta se observa en la forma en que se gastan esas 

remesas por parte de las familias que las reciben, siendo la mayor parte en 

consumo. 

De igual forma, los tres programas de apoyo al campo que se encontraron en la 

localidad, no han tenido el impacto esperado, debido a que por un lado, muchos de 

los ejidatarios que reciben dichos apoyos ya no producen, solo prestan sus tierras, 

sin embargo ellos son quienes cobran dichos beneficios, por lo que pudiera 

analizarse esa situación por parte de las autoridades que los ejecutan, para 

modificar esos lineamientos, de tal forma que el beneficio sea para quién hace 

producir las tierras y no precisamente para el dueño de las mismas.  

Cabe mencionar también, que la buena labor desempeñada por SEGALMEX al 

adquirir el maíz a un precio mayor al de la iniciativa privada es una importante forma 

de motivar a los agricultores, sin embargo los campesinos se enfrentan a dos 

situaciones, la primera que tienen que acudir a la cabecera municipal a vender su 

producto, ya que es ahí donde se encuentran las oficinas de dicho organismo, y esto 

trae consigo que los productores gasten un flete por el traslado del maíz, mermando 

con ello las utilidades que pueden obtener. 
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RESUMEN 

El uso de tanques de almacenamiento doméstico para el suministro de agua 

responde a una necesidad crítica en muchas comunidades, estos desempeñan un 

papel fundamental al proporcionar una fuente de agua accesible para uso 

doméstico. La necesidad de utilizar tanques se origina en diversas razones que 

abarcan desde la irregularidad en el suministro de agua hasta la necesidad de 

almacenar agua para períodos de escasez o interrupciones del servicio público, sin 

embargo, el agua puede presentar deterioro en su calidad. Este estudio se centró 

en evaluar la calidad del agua de 30 tanques de almacenamiento domestico 

ubicados en la localidad 3 de Cartagena, Colombia. Mediante la determinación del 

Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA), siguiendo 

los parámetros establecidos por la Resolución 2115 de 2007. Los resultados de esta 

evaluación proporcionarán mostraron que el 100% de los tanques se ubicaron en 

un riesgo alto, demostrando que se deben implementación de medidas correctivas 

y la mejora de la gestión del agua en el ámbito doméstico. 

ABSTRACT 

The use of domestic storage tanks for water supply addresses a critical need in many 

communities; these tanks play a fundamental role by providing an accessible source 

of water for household use. The necessity to employ tanks arises from various 

reasons, ranging from irregular water supply to the need for storing water during 

periods of scarcity or interruptions in public service. However, water quality can be 

compromised. This study focused on assessing the water quality of 30 domestic 

storage tanks located in locality 3 of Cartagena, Colombia. This was done by 

determining the Water Quality Risk Index for Human Consumption (IRCA), following 

the parameters established by Resolution 2115 of 2007. The results of this 
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evaluation revealed that 100% of the tanks were at high risk, highlighting the 

imperative need for implementing corrective measures and improving water 

management at the domestic level. 

PALABRAS CLAVE: Agua potable, Calidad del Agua, índice de riesgo, Tanques 

Domésticos. 

KEYWORDS: Drinking Water, Water Quality, Risk Index, Domestic Tanks 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La preocupación por la calidad del agua potable es un desafío global que impacta 

no solo la eficiencia del recurso hídrico, sino también la salud humana, el desarrollo 

económico y el bienestar social (Rahman et al., 2023). 

A nivel mundial, gran cantidad de enfermedades bacterianas y virales, originadas 

por agentes infecciosos y transmitidas al ser humano, tienen su origen en el 

consumo de agua no segura (Zambrano Mero et al., 2022) , por lo que la incidencia 

en enfermedades como el cólera, la diarrea y la fiebre tifoidea, vinculadas a la 

contaminación del agua, subraya la urgencia de abordar este problema (Rahman et 

al., 2023). Además, la falta de acceso a agua potable segura sigue siendo una 

realidad para millones de personas, con consecuencias devastadoras para la salud 

y el bienestar (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2023). 

En entornos con distribución inestable de agua potable, según estudios de (Ajith et 

al., 2023; Nnaji et al., 2019), los tanques de almacenamiento doméstico se 

convierten en una alternativa que no solo garantiza la reserva de agua (Chia et al., 

2013; Manga et al., 2021) sino que también presenta desafíos potenciales para la 

calidad del agua almacenada, convirtiéndose en posibles fuentes de contaminación 

por químicos y microorganismos no deseados. Estos pueden provenir del transporte 

del agua, mantenimiento deficiente, descuido del depósito o exposición a 

condiciones climáticas que afectan el material (Enfermedades, 2001; Hu et al., 2023; 

Jensen et al., 2004). 
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En este contexto, la evaluación del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) 

emerge como una herramienta crucial para monitorear y garantizar la seguridad del 

agua para consumo humano en Colombia. La importancia de agua potable apta 

para la salud humana es incuestionable, siendo esencial para el funcionamiento 

normal del cuerpo y la preservación de la buena salud (Alam & Mukarrom, 2022). 

Por lo tanto, esta investigación se centró en analizar la calidad fisicoquímica y 

microbiológica del agua potable almacenada en tanques domésticos, 

específicamente en la localidad 3 de Cartagena de Indias, mediante la evaluación 

del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) establecido en la Resolución 

2115 de 2007 (Ministros de la protección social y de ambiente vivienda y desarrollo 

territorial, 2007). Esta resolución proporciona criterios específicos para la calidad 

del agua destinada al consumo humano en Colombia. 

2. METODOLOGÍA 

La ejecución de la investigación tuvo lugar en la Localidad Tres: Industrial y de la 

Bahía, perteneciente a la ciudad de Cartagena de Indias, capital del departamento 

de Bolívar, situada al norte de Colombia. La recolección de muestras y los análisis 

se llevaron a cabo durante el mes de octubre del año 2023. El desarrollo de la 

investigación se dividió en 3 fases, las cuales se detallan a continuación: 

  

2.1. Recolección de muestras 

Esta fase comprende la salida al terreno realizada en la zona de estudio con el 

propósito de recolectar las muestras necesarias para los análisis. Se siguió la 

normativa "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" 

(Solutions et al., 2017) para la selección de los envases que garantizan la 

preservación adecuada. Para la toma de muestras en el grifo se aplicó hipoclorito y 

se dejo correr agua por 3 minutos para prevenir una alteraciones en la muestras, 

mientras para el tanque se tomó la muestras sumergiendo el recipiente a una 

profundidad de 30 cm y se tapaba dentro de la misma como se establece en el 

manual de toma de muestras (Salud et al., 2011). 
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2.2. Caracterización de parámetros 

La determinación de parámetro se realizó in situ para pH, conductividad y 

temperatura del agua y cloro libre, utilizando un medidor multiparamétrico HI 9829 

y un colorímetro; mientras los demás en el laboratorio. 
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2.3. Determinación del índice IRCA 

Primeramente, se compararon los datos obtenidos de las características físicas, 

químicas y microbiológicas del agua con los límites máximos permisible establecido 

en la Resolución 2115 de 2007 (Ministerio de la Protección Social & Ministerio de 

Ambiente, 2007) como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. Luego, se calculó el porcentaje del IRCA utilizando la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. y se clasifico el riego de acuerdo a lo 

establecido en la Tabla 1. 
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Cabe resaltar que no se logró determinar el carbono orgánico total y los fluoruros, 

por lo que el puntaje de muestras analizadas seria 96. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Recolección de muestras 

En este contexto, se examinaron 30 muestras tanto de agua proveniente de tanques 

de almacenamiento como de la fuente de suministro (grifo), y se llevaron 

inmediatamente al laboratorio a analizar, con el fin de cumplir con el tiempo de 

preservación. 
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3.2. Análisis de parámetros y determinación del IRCA 

Los valores de cloro residual en los tanques estuvieron entre 0,0 mg/L y 1,50 mg/L, 

por lo que no cumplieron con los límites recomendados por el IRCA para agua 

potable; esto debido al almacenamiento prolongado del agua en los recipientes. 

Además, los resultados de los parámetros microbiológicos tampoco cumplieron con 

los límites; ya que sin cloro pudo haber proliferación microrganismos. 
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Después de comparar las diferentes características del agua, se determinó el índice 

de riesgo para el agua analizada del grifo y la del tanque, obteniendo los resultados 

mostrados en la Tabla 2. 

 

Cabe resaltar que no se logró analizar el carbono orgánico total y el fluoruro debido 

al alcance de costos. 
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4. CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos, se concluye que la calidad del agua en los 

tanques de almacenamiento doméstico es un problema relevante que requiere 

atención inmediata, ya que los tanques presentaron un nivel de riesgo alto, mientras 

que en el agua del grifo osciló entre un riesgo medio o sin riesgo. Muchos de los 

tanques se encontrabas sin su cubierta, por lo que posiblemente genero más 

evaporación del cloro, que a su vez el aumento de las características 

microbiológicas. 

Este estudio subraya la necesidad de concientización y acciones preventivas para 

garantizar un suministro de agua seguro y saludable para la población, 

contribuyendo así a la mejora de las condiciones de vida y la prevención de 

enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada. Estos hallazgos 

tienen implicaciones significativas para las políticas públicas y resaltan la 

importancia de la vigilancia constante de la calidad del agua en el ámbito doméstico. 
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TITULO DEL TRABAJO  
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EN NUTRICIÓN 
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García Salinas Unidad Académica de Enfermería Licenciatura en Nutrición 

 

INTRODUCCION 

La investigación presente tiene como objetivo identificar la demanda estudiantil de 

formación de profesionales en egresados del Programa Licenciatura en Nutrición de 

la Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas para conocer las 

especialidades o especialidad en la Maestría de ciencias de nutrición presentada. 

La profesionalización es el desarrollo de habilidades, conocimientos, destrezas 

y actitudes personales e intelectuales relacionados con el desempeño óptimo 

de un puesto de trabajo o una situación o rol laboral, y que son observables y 

medibles, según sean los requerimientos del área o servicio al que pertenece. 

Objetivo general: Identificar la demanda estudiantil por realizar un posgrado  

Objetivo específico: Conocer la Especialidad u orientación de las ciencias de la 

nutrición 

 

METODOS  
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Se llevó a cabo una investigación cuantitativa, por ser delimitada y concreta, con 

preguntas específicas en cuestionarios predeterminados, de acuerdo con 

Hernández, Fernández y Baptista, (2014). 

La presente investigación se centra en el Programa de la Licenciatura en Nutrición 

de la Universidad Autónoma de Zacatecas del Área de Ciencias de la Salud, ubicada 

en Carretera Zacatecas-Guadalajara, km 6, Ejido la Escondida. 

Tiene una población de 479 egresados, de los que se tomó una muestra 

probabilística de 146 alumnos. El universo de estudio se forma por unidades de 

estudio; son los elementos, fenómenos, sujetos o procesos que integran la 

población, por ejemplo: individuos, grupos de personas, hechos, procesos, casos. 

El universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones (Hernández, et.al., 2014). 

La muestra seleccionada (146) fue de tipo probabilística, dado que se buscó que 

todos los elementos de la población presentaran la misma posibilidad de ser 

elegidos y se calculó el tamaño de muestra por el método de varianzas, con un nivel 

de significación estadística del 95% (p= 0.05) y un error estándar aceptable del 1.5% 

(0.015); (ver procedimiento en anexo #). La fórmula para el calculó de muestra es: 

 n =  S2 = p (1-p) /e2 

 

RESULTADOS  

Figura 5. Interesado en realizar estudios de posgrado 
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Se mostró gran interés por querer realizar estudios de posgrado, el 94% de los 

encuestados contestaron que si están interesados en realizar estudios de 

posgrados, 5% menciono que no les interesa y el 1% no contesto. 

 

Figura 9. Especialidad u orientación de las ciencias de la nutrición 
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Se encuesto que especialidad u orientación de las ciencias de la nutrición 

estarían más interesados en cursar, de los cuales el 21% de la población 

contesto que docencia en nutrición y ciencias de la salud, con un 22% mostraron 

interés por nutrición clínica, el 16% resulto con nutrición comunitaria, un 14% 

en la de tecnologías de los alimentos, la de administración y servicios de 

alimentación se hizo presente con el 27% siendo esta la más popular de las 

orientaciones consultadas. 

Los datos de esta encuesta permiten concluir que los egresados que 

participaron en el estudio manifestaron un interés por continuar su formación en 

el programa de posgrado, así que es probable que la Maestría en Ciencias 

de la Nutrición se adapte a sus necesidades e intereses profesionales. 

 

CONCLUSIONES  

El 92% de los interesados en cursar un posgrado les intereso hacerlo en Ciencias 

de la Nutrición, áreas de ascendente a descendente: servicios de alimentación, 

nutrición clínica, docencia en nutrición y ciencias de la salud, nutrición comunitaria 

y tecnología de alimentos.  
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INTRODUCCIÓN 

La investigación presente tiene como objetivo identificar el consumo semanalmente 

de postres con alumnos de primaria y de igual forma conocer si consume algún 

postre elaborado con insumos más saludables como lo es la harina integral, cereal, 

o algún tipo de endulzante natural.  

Actualmente vivimos en una sociedad donde la población es amenazada por el 

envejecimiento y una serie de enfermedades, como son la obesidad, la Diabetes 

Mellitus Tipo II, enfermedades cardiovasculares y renales, desnutrición, 

dislipidemias, cánceres, entre algunas otras (OMS/FAO, 2003). 

Los edulcorantes han despertado el interés de muchos investigadores debido a sus 

principales características porque son sustancias capaces de sustituir el dulzor del 

azúcar y en la actualidad son muy utilizados por su capacidad edulcorante, superior 

a la de la sacarosa, lo que hace que se requieran menos cantidades de estos en los 

alimentos, estas mismas características tiene posibles beneficios para pacientes 

con diabetes, obesidad y la mal nutrición (Manzur, 2020, 103-108). 

Objetivo general: Identificar el consumo semanalmente de postres con alumnos de 

primaria 

Objetivo específico: Conocer si consume algún postre elaborado con insumos más 

saludables como lo es la harina integral, cereal, o algún tipo de endulzante natural. 

METODOS  
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Se llevó a cabo una investigación cuantitativa, por ser delimitada y concreta, con 

preguntas específicas en cuestionarios predeterminados, de acuerdo con 

Hernández, Fernández y Baptista, (2014). 

La presente investigación se centra en estudiantes de primaria pública del Estado 

de Zacatecas. 

Se tomó una muestra probabilística de 275 alumnos. El universo de estudio se forma 

por unidades de estudio; son los elementos, fenómenos, sujetos o procesos que 

integran la población, por ejemplo: individuos, grupos de personas, hechos, 

procesos, casos. El universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones (Hernández, et.al., 2014). 

La muestra seleccionada (275) fue de tipo probabilística, dado que se buscó que 

todos los elementos de la población presentaran la misma posibilidad de ser 

elegidos y se calculó el tamaño de muestra por el método de varianzas, con un nivel 

de significación estadística del 95% (p= 0.05) y un error estándar aceptable del 1.5% 

(0.015); (ver procedimiento en anexo #). La fórmula para el calculó de muestra es: 

 n =  S2 = p (1-p) /e2 

 

RESULTADOS  

Grafica #1 Consumo de postres a ala semana 

 

Fuente: Elaboración propia por medio de drive, (2023). 
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Esta grafica nos muestra como resultado que el 69,8% de los encuestados suelen 

consumir más postres de 1 a 2 veces/semana, por otro lado, el 22,2% lo hace de 3 

a 4 veces/semana y el 8% más de 4 veces/semana. Llegando a la conclusión de 

pensar maso menos cuanta producción de postres realizar para que no se 

desperdicie nada y exista disponibilidad de los productos, así como también cuidar 

los días de venta para que se tengan ventas exitosas. 

 

Grafica #2 Consumo de algún postre elaborado insumos saludables 

 

Fuente: Elaboración propia por medio de drive, (2023). 

 

Esta grafica nos muestra como resultado que el 84,6% de los encuestados si 

consumirían algún postre saludable elaborado con harina integral, cereal o algún 

tipo de endulzante natural que es más de la mitad, en cambio el otro 15.4% no los 

consumirían que en este caso es un mínimo porcentaje. Llegando a la conclusión 

de que los postres saludables que promoveríamos dentro del mercado tendrían una 

excelente respuesta entre los diferentes consumidores, porque se darían la 

oportunidad de consumir algo diferente y saludable dentro del tema de la repostería. 

 

CONCLUSIONES  
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Todos los estudiantes de primaria consumen postres semanalmente, siendo que el 

84.6% si consumiría un postre más saludable que el resto de los productos que 

pueden consumir en la tienda de la esquina.  Por lo cual se muestra la necesidad 

de alternativas de postres saludables que se proponen se distinguen del resto de 

los productos actuales porque poseen como característica principal que sean 

accesibles y adecuadas para todas las edades del de la población, también que 

contenga un alto contenido nutricional, rico en nutrientes, hecho naturalmente, a 

bajo costo, 100% artesanal, muy atractivos y sobre todo tenga un delicioso sabor al 

ser degustado. 

Este tipo de alimentos saludables son generadores de energía y bienestar, pues su 

consumo ayuda a desarrollar funciones físicas y mentales básicas, y pueden ser un 

punto de partida para generar un mejor estilo de vida. 

Cabe resaltar que las opciones de postres saludables que aquí se presentan se 

elaboraron en base al reconocimiento de los numerosos problemas de salud que 

existen actualmente dentro de la capital mexicana que ponen en riesgo la calidad 

de vida de cada individuo, entre las enfermedades primordiales se encuentra la 

diabetes, la obesidad, enfermedades cardiovasculares y renales, también tienen 

mucha relación con las enfermedades psicológica como lo son el estrés, la ansiedad 

y la depresión que en la actualidad también es un gran problema para la comunidad, 

estos padecimientos sobre todo se presentan por no tener una correcta alimentación 

y no realizar actividad física dentro de su vida diaria. 
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NIVELES DE AUTOESTIMA EN ABUELAS QUE SON CUIDADORAS 

INFORMALES DE SUS NIETOS/AS. 

 Marisela Rocío Soria Trujano9, Aranza Karina López Martell10 y Andrea Carolina 

Manuel García11 

FES Iztacala, UNAM 

México 

RESUMEN 

Actualmente muchas mujeres llevan a cabo un trabajo 
remunerado y no pueden cuidar a sus hijos/as. Por esta razón, 
las/os abuelas/os brindan apoyo social en este tipo de tareas. 
Este rol de cuidador/a es un factor relacionado a la baja o alta 
autoestima. Así, el objetivo del presente estudio fue medir 
autoestima en abuelas cuidadoras informales de sus nietos/as. 
Se evaluaron 77 adultas mayores, residentes de la Ciudad de 
México o área metropolitana. Se empleó la Escala de 
Autoestima de Rosenberg. Se elaboró un cuestionario para 
obtener datos sociodemográficos. Los resultados indicaron que 
la mayoría de las participantes alcanzó puntajes de autoestima 
normal. Sin embargo, se detectaron algunos casos en los niveles 
medio y bajo. Las adultas mayores cuidaban de uno a cuatro 
nietos/as, con horarios de dos a veinticuatro horas al día; 
también llevaban a cabo labores domésticas, a pesar de que 
algunas seguían siendo activas laboralmente. El papel de 
cuidador/a informal puede tener efectos positivos en la 
autoestima ya que la persona cuidadora puede sentir 
satisfacción por el rol asumido. Es muy importante que los/as 
cuidadores/as informales cuenten con redes de apoyo, tiempo 
para descansar, tiempo de ocio, así como cuidados médicos y 
psicológicos. Todo ello con el fin de evitar la sobrecarga de 
trabajo y estrés, que pueden afectar el estilo y calidad de vida de 
estas personas, principalmente si son de la tercera edad. 
 
Palabras clave: autoestima, cuidado informal, abuelas, nietos. 
 

ABSTRACT 
 

Nowadays, many women have a paid work and are unable to 
take care of their children. Consequently, grandparents acquire 
importance as social caregivers in this type of tasks. Such role is 
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10 Lic. en Psicología. Egresada de la FES Iztacala, UNAM aramartell@gmail.com 
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a factor associated with low or high self-esteem. Therefore, the 
objective of the present study was to measure self-esteem in 
grandmothers who are informal caregivers of their grandchildren. 
A total of 77 grandmothers, residents of Mexico City or its 
metropolitan area, were evaluated. The Rosenberg Self-Esteem 
Scale was employed. A questionnaire was also used to collect 
sociodemographic data. According to the results, most of the 
participants achieved normal self-esteem scores. Nevertheless, 
some cases in middle and low self-esteem levels were detected. 
Elderly were taking care of between one and four grandchildren, 
scheduling from two to twenty-four hours per day; also performed 
household chores, despite some of them were actively working. 
The role of caregiver may have positive effects on self-esteem 
as caregivers may be satisfied with their role. Caregivers must 
also have support networks, time off for rest, leisure time, as well 
as medical and psychological cares. All this in order to minimize 
overwork and stress, which can negatively affect their lifestyle 
and quality of life, particularly if they are seniors. 
 
Key words: self-esteem, informal caregiving, grandmothers, 
grandchildren. 
 
 

Los cambios sociales en la familia han modificado los roles de los miembros de la 

misma; tanto los padres como las madres no asumen sus tareas tradicionales como 

cuidadores/as y educadores/as de sus hijos/as, adjudicando la responsabilidad a 

los/as abuelos/as, habiendo cada vez más familias con esta característica y estos 

cuidadores se han convertido entonces en una importante fuente de apoyo 

(Badenes & López, 2011). 

Peña et al. (2016) mencionan que el cuidado informal es el que se 

proporciona, de manera gratuita, a otra (s) persona (s) que presenta (n) 

dependencia o discapacidad, llevado a cabo principalmente por familiares. Por su 

parte, García et al. (2004) indican que un/a cuidador/a familiar es una persona con 

una relación de parentesco con quien cuida, pudiendo tomar decisiones con 

respecto a este/a último/a, además de supervisar y apoyar en la realización de sus 

actividades cotidianas. Agregan que los cuidadores familiares en su mayoría son 

mujeres de edad intermedia, de estado civil variado, empleadas y/o amas de casa; 
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con niveles educativos y socioeconómicos heterogéneos; que esta actividad se vive 

de manera diferente entre hombres y mujeres pues ellas la consideran como una 

más del diario vivir, de ahí que se les asigne más frecuentemente que a los varones. 

Barrios et al. (2015) reportan datos que revelan que la persona que cuida a 

los/as nietos/as, en muchas familias, es principalmente la abuela, entre 51 y 60 años 

de edad, casada, ama de casa y que tiene que realizar tareas tales como bañar a 

los/as  niños/as, vestirlos, alimentarlos, medicarlos y acompañarlos, resaltando que 

en los casos en los que los abuelos se involucran en el cuidado, son los de línea 

materna pues en el caso de la línea paterna, es frecuente que solamente la abuela 

participe. Estos autores afirman que el cuidado por tiempo prolongado puede causar 

afectaciones físicas y emocionales para los/as abuelos/as, pudiendo presentar alto 

nivel de estrés por la sobrecarga de trabajo. Las personas cuidadoras se centran en 

los miembros dependientes de la familia a quienes cuidan y en muchas ocasiones, 

se olvidan de sus actividades sociales, personales y de recreación y esta rutina 

puede generarles cansancio, estrés, depresión, ira, culpa, agotamiento, ansiedad, 

pero también se dan casos en los que experimenten un incremento en el nivel de 

su autoestima y satisfacción por su desempeño, todo ello dependiendo de las 

circunstancias en las que realicen su papel de cuidador/a (Dueñas et al., 2013). Así, 

una variable asociada a la baja o alta autoestima es el desempeño del rol de 

cuidador/a. 

Rosenberg (1965) y Rosenberg et al. (1995) consideran que la autoestima es 

el sentimiento que un individuo tiene hacia sí mismo, basándose en sus propias 

características. Panesso y Arango (2017) exponen que la autoestima es la 

apreciación que se tiene sobre sí mismo y en ella influye el reconocimiento que nos 

dan otras personas; que el ser humano requiere de aceptación social y la autoestima 

afecta el estado de ánimo, la seguridad y la forma en la que se realizan las 

actividades, asimismo afecta las relaciones sociales que se establecen. Se han 
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realizado estudios que arrojan datos con respecto a que el hecho de cuidar a 

otros/as, baja la prevalencia de depresión y estrés, reduciendo así la vulnerabilidad 

de la salud y con ello, el riesgo de mortalidad (Roth et al., 2015; Roth et al., 2018). 

Los/as adultos/as mayores cuando se jubilan pueden tener una sensación de 

pérdida que tienen que afrontar y el hecho de cuidar a los/as nietos/as les ayuda en 

este proceso al sentirse útiles en la familia. Torrado (2016) ha obtenido datos que 

revelan que los/as nietos/as representan afecto y compañía, así como la 

oportunidad de transmitirles conocimientos, lo cual propicia bienestar a los/as 

abuelos/as, una mejor calidad de vida, un incremento en su autoestima y un 

sentimiento de ser útiles. Por el contrario, Bernedo y Fuentes (2010) argumentan 

que este papel de cuidador/a puede representar una gratificación emocional, debido 

a que el hecho de cuidar a los/as nietos/as les puede dar sentido a sus vidas, pero 

que ello no sucede en todos los casos pues se han detectado familias en las que 

los/as abuelos/as tienen sentimientos de malestar por la responsabilidad que se les 

ha asignado. Quevedo y Alvarado (2018) y Rubio et al. (2015) señalan que muchos 

de los/as  abuelos/as que cuidan a sus nietos/as tienen más de 60 años de edad y 

que el rol de cuidador/a en ocasiones se les adjudica de manera obligatoria, 

principalmente a las abuelas, como un deber implícito y este cuidado puede tener 

efectos negativos en ellos/as tales como menos tiempo para su autocuidado, menor 

frecuencia de actividades con sus pares, y estrés, reportando sobrecarga de trabajo, 

depresión, problemas familiares y menos tiempo de descanso.  

Así, surgió el interés por llevar a cabo el presente estudio cuyos objetivos 

fueron: 

1) Medir la autoestima de abuelas cuidadoras informales de sus nietos/as. 

2) Obtener algunos datos sociodemográficos de las participantes. 
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MÉTODO 

Diseño: 

Estudio exploratorio descriptivo. 

Participantes: 

Se evaluaron 77 adultas mayores (60 años o más) residentes de la CDMX o de su 

área metropolitana, que eran cuidadoras informales de sus nietos/as. Se hizo del 

conocimiento de las participantes, que los datos obtenidos en la investigación 

podrían ser presentados en eventos científicos y/o publicados en revistas 

especializadas, respetando su anonimato, por lo que se contó con su 

consentimiento para participar y para el uso de los datos obtenidos. Se les contactó 

por redes sociales, por vía vecinal, de amistades o familiares, siendo la muestra no 

probabilística de tipo intencional.  

Instrumento: 

Escala de Autoestima Rosenberg. Consta de 10 ítems con opciones de respuesta 

tipo Likert: “muy de acuerdo”, “de acuerdo”, “en desacuerdo”, y “muy en 

desacuerdo”. Se obtienen los siguientes niveles: bajo, medio o normal. Además, se 

empleó un cuestionario de datos sociodemográficos, elaborado especialmente para 

este estudio. 

Procedimiento: 

Se hizo contacto con las participantes por vía virtual (Zoom o videollamada) para 

proporcionarles la información requerida y para la aplicación de los instrumentos. 

Se les leyeron las instrucciones y se les pidió que expresaran si existía alguna duda 

para aclararla, de no ser así, se procedía a leerles los reactivos de la escala, uno 

por uno, para que los fueran contestando, así como las preguntas del cuestionario. 

Análisis de datos: 

Se obtuvieron datos porcentuales. 
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RESULTADOS 

Los datos obtenidos revelaron que la mayoría de las abuelas eran amas de casa, 

casadas y con nivel educativo de secundaria (ver tabla 1). 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LAS ABUELAS CUIDADORAS 

Ocupación Frecuencia Estado 

Civil 

Frecuencia Escolaridad Frecuencia 

Ama de 

casa 

53 Unión 

libre 

2 Primaria 12 

Jubilada 4 Casada 32  

Secundaria 

21 

Docente 3 Soltera 9 Bachillerato 15 

Comerciante 1 Separada 6 Técnica 13 

Profesional 

en Infonavit 

1 Divorciada 5 Licenciatura 14 

Aux. 

Enfermería 

1 Viuda 23 Posgrado 2 

Cajera 1 --- --- --- --- 

Pensionada 11 --- --- --- --- 

Niñera 1 --- --- --- --- 

Médica 

Pediatra 

1 --- --- --- --- 

Total 77 --- 77  77 

Tabla 1. Datos sociodemográficos de las abuelas. 

En cuanto a autoestima, los datos obtenidos mostraron que la mayoría de las 

abuelas reportó un nivel normal, aunque sí se presentaron algunos casos en niveles 

medio y bajo (ver tabla 2). 
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Niveles de Autoestima de las abuelas cuidadoras informales 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Normal 56 72.7 

Medio 13 16.9 

Bajo 8 10.4 

Total 77 100 

Tabla 2. Frecuencia y porcentaje para cada nivel de autoestima. 

Los datos relacionados al número de nietos/as que las participantes 

cuidaban, indican que se hacían cargo de uno, dos o tres niños/as, siendo que 

algunas abuelas se encargaban hasta de cuatro pequeños (ver tabla 3). Cabe 

aclarar que las edades de los/as nietos/as al cuidado de las abuelas, oscilaban entre 

menos de un año y catorce años, siendo la gran mayoría niños/as pequeños entre 

4 y 9 años de edad. 

Número de nietos/as a cuidar 

 Frecuencia Porcentaje de 

 la muestra femenina total 

Uno 35 45.5 

Dos 28 36.4 

Tres 11 14.3 

Cuatro 3 3.9 

Total 77 100 

Tabla 3. Frecuencia y porcentaje para número de nietos/as a cuidar. 

Con base en el número de nietos/as a cuidar, se pudo notar que en los casos en los 

que las abuelas cuidaban uno, dos o tres nietos/as, se detectaron participantes en 

los tres niveles de autoestima, predominando el normal, y las mujeres que se hacían 

cargo de cuatro pequeños, reportaron tener un nivel normal (ver tabla 4). 
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NIVELES DE AUTOESTIMA DE LAS ABUELAS CUIDADORAS INFORMALES 

POR NÚMERO DE NIETOS/AS A CUIDAR 

  

Número de 

nietos/as 

Nivel 

Autoestima 

Frecuencia Porcentaje del total de 

casos en cada número de 

nietos/as 

1 Normal 24 68.6 

 Medio 7 20 

 Bajo 4 11.4 

2 Normal 19 67.9 

 Medio 6 21.4 

 Bajo 3 10.7 

3 Normal 10 90.9 

 Bajo 1 9.1 

4 Normal 3 100 

Total   77 100 

Tabla 4. Frecuencia y porcentaje de nivel de autoestima por número de nietos/as 

por cuidar. 

El número de horas que cada abuela cuidaba a sus nietos/as también es un dato 

muy importante, por la carga de trabajo que ello representa. El rango se estableció 

de dos a veinticuatro horas al día. Predominaron los períodos de 5 a 7 horas y el de 

8 a 10 horas al día (ver tabla 5). 
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Número de horas al día cuidando a los/as nietos/as 

Horas Frecuencia Porcentaje  

  

2-4 horas 7 9.1 

5-7 horas 22 28.6 

8-10 horas 22 28.6 

11-12 horas 17 22.1 

16 horas 2 2.6 

24 horas 7 9.1 

Total 77 100 

Tabla 5. Frecuencia y porcentaje para número de horas de cuidado a los/as 

nietos/as. 

Los datos referentes al nivel de autoestima alcanzado, cuando las abuelas cuidaban 

a sus nietos/as por períodos de 2 a 4 horas, de 5 a 7 horas, de 8 a 10 horas o de 11 

a 12 horas, indicaron que se pudieron detectar casos en los niveles normal, medio 

o bajo, predominando el primero de ellos. Sin embargo, cuando el tiempo de cuidado 

se prolongaba a 16 o 24 horas, las abuelas alcanzaron un nivel normal de 

autoestima (ver tabla 6). 

NIVELES DE AUTOESTIMA DE LAS ABUELAS POR NÚMERO DE HORAS AL 

CUIDADO DE LOS/LAS NIETOS/AS 

  

Rangos de horas Nivel 

Autoestima 

Frecuencia Porcentaje del total de 

casos en cada rango 

2-4 horas (siete 

casos) 

Normal 5 71.4 

 Medio 2 28.6 
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5-7 horas (veintidós 

casos) 

Normal 15 68.2 

 Medio 1 4.5 

 Bajo 6 27.3 

8-10 horas 

(veintidós casos) 

Normal 15 68.2 

 Medio 5 22.7 

 Bajo 2 9.1 

11-12 horas 

(diecisiete casos) 

Normal 12 70.6 

 Medio 5 29.4 

16 horas (dos 

casos) 

Normal 2 100 

24 horas (siete 

casos) 

Normal 7 100 

Tabla 6. Frecuencia y porcentaje de nivel de autoestima por número de horas de 

cuidado de los/as nietos/as. 

Los datos correspondientes al número de tareas domésticas que debían realizar las 

abuelas, señalaron que las cifras altas corresponden a 4, 5, 6 y 7 tareas del hogar 

(ver tabla 7). Las tareas domésticas eran: barrer, trapear, lavar trastos, sacudir, lavar 

ropa, planchar, cocinar, ir a comprar despensa/alimentos, llevar a los/as nietos/as a 

la escuela, recoger a los nietos/as en la escuela, ir a hacer pagos (luz, teléfono, 

agua, etcétera). 

Número de tareas domésticas que realizan las abuelas 

Número de tareas domésticas Frecuencia Porcentaje  
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1 0 0 

2 3 3.9 

3 5 6.5 

4 14 18.2 

5 14 18.2 

6 13 16.9 

7 10 13 

8 8 10.4 

9 5 6.5 

10 4 5.2 

11 1 1.3 

Total 77 100 

Tabla 7. Frecuencia y porcentaje para número de tareas domésticas realizadas. 

Los resultados obtenidos en cuanto al nivel de autoestima alcanzado con base en 

el número de labores domésticas llevadas a cabo, muestran que, en cada número 

de tareas realizadas, se detectaron más participantes con nivel normal. No obstante, 

a partir del cumplimiento de tres tareas ya se evaluaron algunas abuelas con niveles 

medio o bajo (ver tabla 8). 

NIVELES DE AUTOESTIMA DE LAS ABUELAS CUIDADORAS  

POR NÚMERO DE TAREAS DOMÉSTICAS REALIZADAS  

 

Número de Tareas Nivel 

Autoestima 

Frecuencia Porcentaje del total de 

casos en cada cantidad 

de tareas 

2 (tres casos) Normal 3 100 

3 (cinco casos) Normal 3 60 
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 Medio 1 20 

 Bajo 1 20 

4 (catorce casos) Normal 9 64.3 

 Medio 2 14.3 

 Bajo 3 21.4 

5 (catorce casos) Normal 10 71.4 

 Medio 3 21.4 

 Bajo 1 7.1 

6 (trece casos) Normal 11 84.6 

 Medio 2 15.4 

7 (10 casos) Normal 7 70 

 Medio 2 20 

 Bajo 1 10 

8 (ocho casos) Normal 7 87.5 

 Medio 1 12.5 

9 (cinco casos) Normal 4 80 

 Medio 1 20 

10 (cuatro casos) Normal 2 50 

 Medio 1 25 

 Bajo 1 25 

11 (un caso) Bajo 1 100 

Tabla 8. Frecuencia y porcentaje de nivel de autoestima por número de tareas 

domésticas realizadas. 

CONCLUSIONES 

Los datos obtenidos revelaron que la mayoría de las mujeres alcanzaron un nivel 

normal de autoestima. Sin embargo, se detectaron a algunas de ellas con niveles 

medio e incluso bajo. A pesar de que esta función de cuidadora pueda representar 
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una sobrecarga de trabajo y desgaste físico, que pudiesen favorecer una baja 

autoestima, en el presente trabajo, los datos señalaron que, gran parte de la 

muestra de abuelas, tenía un buen nivel de autoestima. Las abuelas cuidadoras 

pueden tener exceso de trabajo y no por ello, se valorarán negativamente. El 

cuidado informal puede hacerlas sentir un gran apoyo a la familia y eso les genera 

satisfacción. Tradicionalmente, a ellas se les ha asignado este papel y muchas 

abuelas lo desempeñan sin cuestionarse las condiciones bajo las cuales deben 

realizar muchas actividades diarias: laborales, domésticas, de cuidado. Las mujeres 

son las encargadas principales del cuidado de los miembros de la familia, sin 

importar a qué generación pertenezcan. El cuidado informal es asignado por 

cuestiones de género, colocando a las mujeres en el hogar para la realización de 

tareas domésticas y del cuidado de otros/as, sin recibir pago monetario por este 

trabajo. 

En el presente estudio, las abuelas reportaron que tenían el papel de 

cuidadoras y también apoyaban en la limpieza del hogar y la preparación de los 

alimentos para toda la familia, a pesar de que algunas de ellas aún eran activas 

laboralmente. Además, los resultados indicaron que la mayoría de las participantes 

cuidaba a uno o dos menores; las mujeres fungían como cuidadoras informales 

varias horas al día; se detectaron casos en los que esta responsabilidad debía 

cumplirse hasta por 24 horas diarias. Al respecto, Vega (2014) señala que el papel 

de cuidador/a puede tener efectos negativos relacionados a la salud física y al estrés 

que los/as abuelos/as experimentan. 

Luna (2018) argumenta que, en muchos hogares, por cuestiones 

económicas, no se pueden costear los servicios de cuidado que se ofrecen en las 

guarderías o los que implica contratar a una niñera y por ello, el cuidado de los/as 

menores lo realiza una abuela o un abuelo, sobre todo si los/as nietos/as ya están 

en edad escolar y ya no se les puede ingresar a una estancia infantil. Señala que, 



 

3855 
 

en el caso de las abuelas, muchas veces esta labor no las exime de otras tareas 

domésticas que implican la organización y la limpieza de la casa y que cuando 

todavía se desempeñan laboralmente, tienen además que llegar a casa a cuidar a 

los/as menores, todo lo cual les representa sobrecarga de trabajo. No obstante, para 

muchas de ellas, el hecho de cuidar a una generación descendiente les representa 

un papel protector sobre su bienestar, lo que puede ayudar para que no presenten 

sintomatología depresiva, estrés y baja autoestima debido a que el cuidado de sus 

nietos/as les hace sentir útiles.   

Por otro lado, en el presente estudio también se identificaron algunos casos 

con autoestima a niveles medio o bajo. Se puede mencionar la posible presencia de 

conflictos de pareja, familiares, económicos, laborales en los casos en los que las 

abuelas aún desempeñaban un trabajo remunerado, y/o de salud, que causaran 

una baja autoestima. En estos casos, también pudo influir el exceso de trabajo para 

que las abuelas se sintieran insatisfechas con todas las tareas que la familia les 

había asignado, sintiéndose estresadas. 

Hay abuelas que apoyan a sus hijas en el cuidado de los/as nietos/as, desde 

el nacimiento de estos/as debido a la doble jornada de trabajo de las madres.  

Algunas, además, tienen que aportar dinero, no solamente cuidados, convirtiéndose 

en un recurso de conciliación de la vida laboral y familiar de sus hijas. Muchas veces 

también se destaca el rol de cuidadora de la bisabuela, lo que pone en evidencia 

que las tareas de cuidado infantil recaen principalmente en las mujeres de la familia. 

Muchas abuelas desempeñan dobles e incluso triples jornadas de trabajo, teniendo 

presiones de la vida familiar y de la laboral, apoyando a sus hijas (Pastor et al., 

2011).  Es muy importante que los/as cuidadores/as informales cuenten con redes 

de apoyo, tiempo para descansar, tiempo de ocio, así como cuidados médicos y 

psicológicos. Todo ello con el fin de evitar la sobrecarga de trabajo y estrés, que 

pueden afectar el estilo y calidad de vida de estas personas. 
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RESUMEN 
Algunos factores relacionados al hecho de que las mujeres 
presenten depresión, son el rol de ama de casa, la doble jornada 
de trabajo y la etapa del ciclo vital de su familia. Los/as hijos/as 
adolescentes pueden presentar problemas de conducta y afectar 
al sistema familiar. Así, el presente estudio tuvo como objetivo 
medir la prevalencia de depresión, en mujeres con doble jornada 
de trabajo o amas de casa, con un/a hijo/a adolescente, con 
problemas de conducta.  Se evaluaron 300 mujeres residentes 
de la Ciudad de México o de su área metropolitana. Se formaron 
las siguientes muestras: 1) 75 mujeres con doble jornada de 
trabajo, con un/a hijo/a adolescente con un problema de 
conducta; 2) 75 mujeres con doble jornada de trabajo, sin un 
hijo/a con esta característica; 3) 75 mujeres amas de casa, con 
un/a hijo/a adolescente con problemas de conducta; y 4) 75 
amas de casa, sin un/a hijo/a adolescente con esta 
característica. Se empleó el Inventario de Depresión de Beck. 
Los datos obtenidos indicaron que las mujeres con empleo 
remunerado reportaron más ausencia de depresión que las 
amas de casa, en la muestra de hijos/as con problemas de 
conducta y en la de adolescentes sin esta característica. La 
distribución equitativa de las responsabilidades del hogar y 
educación de los/as hijos/as adquiere relevancia, así como el 
apoyo social.  
 
Palabras clave: Depresión, amas de casa, doble jornada de 
trabajo, hijos adolescentes, problemas de conducta.  
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Some of the factors related to women's depression are the role 
of housewife, double working day and the life cycle stage of the 
family with adolescent children because there is a risk that 
teenagers can present behavioral problems, causing instability 
to the family system. Thus, the objective of this study was to 
measure the prevalence of depression, in women with double 
working hours and women who are housewives, with an 
adolescent child with behavioral problems. Three hundred 
women, residents of Mexico City or the metropolitan area were 
evaluated. The following samples were formed: 1) 75 women 
with double working hours with a teenage who had a behavior 
problem; 2) 75 women with double working hours without a 
teenage with this characteristic; 3) 75 housewives with a teenage 
with a behavior problem; and 4) 75 housewives without a 
teenage with this characteristic. Beck's Depression Inventory 
was used. The data indicated that women in paid employment, 
highlighted the absence of depression, in sample of children with 
behavioral problems and in that of adolescents without this 
characteristic. The equitable distribution of household 
responsibilities and education of children becomes relevant, as 
well as social support. 
 
Key words: Depression, housewives, double working hours, 
teenage children, behavior problems. 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) señala que, a nivel mundial, la 

principal causa de alteraciones en la salud, es la depresión, la cual puede causar 

que las personas que la padecen, presenten discapacidad. Menciona que más de 

300 millones de personas la padecen, notándose un incremento de más del 18% de 

casos, entre los años 2005 y 2015 y que, en América, casi 50 millones de individuos 

padecían depresión en el año 2015, lo que representaba el 5% de la población. 

En el año 2017, 32 millones de mexicanos de 12 años y más de edad, 

expresaron haber estado deprimidos; un 38% eran mujeres y el 27% hombres 

(Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, 2018). Después del 

primer año de la pandemia Covid-19, en México aumentó la frecuencia de casos de 

depresión; la Secretaría de Salud indicó que se identificaron 84,396 casos 

adicionales a los ya existentes; para el año 2021, la cantidad fue de 104,719 y para 

el año 2022 fue de 131,454 casos (Soto, 2023).  
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La depresión se caracteriza por la presencia de tristeza, falta de 

concentración, culpa, baja autoestima, desinterés, problemas de apetito y/o sueño, 

cansancio, pensamientos de automutilación o suicidio, sentimientos de inutilidad, 

así como malestares físicos (OMS, 2012).  Existen muchos reportes de 

investigación con respecto a la sintomatología depresiva, principalmente llevada a 

cabo con participantes mujeres, esto debido al hecho de que se ha encontrado que 

el género se asocia a este trastorno, siendo que lo presenta con más frecuencia el 

femenino (Andrade et al., 2012; Hoyos et al., 2012; Lazarevich & Mora-Carrasco, 

2008; Montesó, 2014). Patel (2017) opina que la depresión tiene como factores de 

riesgo más frecuentes las desventajas y carencias sociales, el bajo nivel de 

educación, la pérdida del empleo, la marginación y la violencia. Señala que las 

mujeres están en mayor riesgo debido a la violencia interpersonal y a la desigualdad 

por cuestiones de género. 

Otro factor relacionado al hecho de que las mujeres presenten trastornos de 

ansiedad y depresión, es el rol de ama de casa. En el hogar recae una enorme 

carga de trabajo sobre ellas, el cual no es reconocido socialmente y es valorado de 

manera negativa. 

Un rasgo distintivo de muchas familias contemporáneas es la modificación 

de las funciones económicas y productivas de las mujeres, de manera que no 

solamente los hombres son los proveedores sino también ellas. No obstante, hay 

todavía poca colaboración en las tareas del hogar por parte de los varones. Ellas 

tienen una sobrecarga de responsabilidades y algunos hombres permanecen 

desempeñando roles tradicionales. Aunque las mujeres hagan una aportación 

económica al hogar, en muchas familias los derechos y obligaciones todavía son 

inequitativos entre ambos sexos y esto se refleja en los papeles de madre y padre 

(Flores & Galindo, 2018). La doble jornada de trabajo en mujeres amas de 

casa/asalariadas se ha encontrado asociada con estrés, depresión y síndrome de 
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burnout; además, el incremento en las tareas y responsabilidades que implica la 

llegada de los/as hijos/as, en ocasiones sobrepasa la capacidad de las mujeres para 

hacer frente a la sobrecarga de trabajo, lo cual puede provocar conflictos de pareja 

y/o familiares. El trabajo doméstico reduce el tiempo de ocio de muchas mujeres, 

sobre todo cuando se tienen hijos/as, notándose que las madres anteponen las 

necesidades de los miembros de su familia; el poco tiempo de ocio con el que 

cuentan lo comparten con los/as hijos/as; mientras que los padres tienden a 

disfrutarlo con otros adultos (Olmedilla & Ortega, 2008; Contreras et al., 2009; 

Vilchez et al., 2013; Ceballos, 2014; Martínez, 2014; Montesó, 2014; Rodríguez et 

al, 2014; Dorantes, 2015). Montesó (2014) y Matud (2009) argumentan que las 

mujeres que trabajan fuera del hogar pueden mejorar su calidad de vida en varios 

aspectos; no obstante, muchas de ellas no cuentan con redes sociales que las 

apoyen en el cuidado del hogar y de los/as hijos/ y esta situación puede generarles 

estrés y depresión. 

Además, la transición hacia la paternidad/maternidad, implica nuevas 

ocupaciones y responsabilidades familiares, que muchas veces no son asumidas 

de igual manera por ambos miembros de la pareja (Maganto et al., 2010). Las 

parejas con hijos/as pequeños/as afrontan situaciones estresantes; no obstante, 

son diferentes a las que puede implicar la educación de hijos/as adolescentes sobre 

todo por el riesgo de presentar problemas tales como agresividad, bajo rendimiento 

académico, drogadicción, embarazos no deseados, etcétera, lo cual puede generar 

más presiones familiares. 

La maternidad y la paternidad suponen un cambio radical hacia la etapa del 

ciclo vital de hijos/as adolescentes. Así, surgió el interés por realizar el presente 

estudio cuyo objetivo fue medir la prevalencia de depresión en mujeres con doble 

jornada de trabajo o amas de casa, con un/a hijo/a adolescente, con problemas de 

conducta o sin esta característica.  
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MÉTODO 

Diseño: 

Estudio exploratorio descriptivo. 

Participantes: 

Se evaluaron 300 mujeres, casadas o en unión libre, residentes de la Ciudad de 

México o del área metropolitana. Se distribuyeron en las siguientes muestras: 1) 75 

mujeres que desempeñaran un empleo remunerado (doble jornada de trabajo) y 

tuvieran un/a hijo/a adolescente identificado/a en la escuela, con un problema de 

conducta; 2) 75 mujeres que desempeñaran un empleo remunerado (doble jornada 

de trabajo) y no tuvieran un/a hijo/a adolescente identificado/a en la escuela, con un 

problema de conducta; 3) 75 mujeres amas de casa que tuvieran un/a hijo/a 

adolescente identificado/a en la escuela, con un problema de conducta; y 4) 75 

mujeres amas de casa que no tuvieran un/a hijo/a adolescente identificado/a en la 

escuela, con un problema de conducta. Se les contactó por vía vecinal, de 

amistades o familiares, siendo la muestra no probabilística de tipo intencional. 

Recibieron información completa con respecto a los objetivos de la investigación, 

del instrumento a emplearse y de la forma en la que sería su colaboración, de 

manera que pudiera contarse con su consentimiento informado. Además, se hizo 

del conocimiento de las participantes, que los datos obtenidos en la investigación 

podrían ser presentados en eventos científicos y/o publicados en revistas 

especializadas, respetando su anonimato. 

Instrumento: 

Se empleó el Inventario de Depresión de Beck. Consta de 21 ítems que evalúan 

síntomas cognoscitivos relacionados con estados depresivos. Las participantes 

evaluadas eligen la frase que se aproxime más a cómo se han sentido durante las 

últimas semanas. Se obtienen los siguientes niveles: sin depresión, leve, moderado 

o severo. 
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Procedimiento: 

Se aplicó el instrumento de manera individual, en el hogar o lugar de trabajo de las 

participantes. Se pidió que leyeran las instrucciones y expresaran si existía alguna 

duda para aclararla, de no ser así, se procedía a contestar los reactivos. 

Análisis de datos: 

Se obtuvieron datos porcentuales. 

 

RESULTADOS 

Los problemas de conducta de los/as adolescentes, identificados en las escuelas 

fueron: mala conducta, bajo rendimiento escolar, ingesta de alcohol y/o drogas o 

problemas de aprendizaje. Los datos obtenidos en cuanto a la muestra total, 

analizados por nivel, indicaron que muchas de las mujeres evaluadas, no 

presentaron depresión. No obstante, fueron muchos los casos en los que se reportó 

algún nivel de este trastorno, habiendo inclusive, algunos con depresión severa (ver 

tabla 1).  

 

DEPRESIÓN EN LA MUESTRA TOTAL 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Sin depresión 145 48.3 

Leve 96 32 

Moderado 54 18 

Severo 5 1.7 

Total 300 100 

Tabla 1. Frecuencias y porcentajes para cada nivel de depresión en la muestra total 

de mujeres. 

Continuando con el análisis por niveles, los resultados correspondientes a cada 

muestra, señalaron que las mujeres con doble jornada de trabajo, fueron las que, 
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con mayor frecuencia, no reportaron depresión, pero fueron más con depresión leve, 

en comparación con las amas de casa, quienes puntearon más alto en el nivel 

moderado que las empleadas remuneradas (ver tabla 2). 

DEPRESIÓN MUESTRA MUJERES CON TRABAJO REMUNERADO Y 

MUESTRA DE AMAS DE CASA 

Trabajo remunerado Amas de casa 

Niveles Frecuencia Porcentaje Niveles Frecuencia Porcentaje 

Sin 

depresión 

77 51.3 Sin 

depresión 

68 45.3 

Leve 53 35.3 Leve 43 28.7 

Moderado 16 10.7 Moderado 38 25.3 

Severo 4 2.7 Severo 1 .7 

Total 150 100 Total 150 100 

Tabla 2. Frecuencias y porcentajes de niveles de depresión en la muestra de 

mujeres con trabajo remunerado y en la muestra de amas de casa. 

Una vez más, considerando los datos por niveles, en relación a la muestra de 

madres con doble jornada de trabajo, se pudo observar que hubo mayor frecuencia 

de casos sin depresión, cuando no tenían un/a hijo/a con algún problema de 

conducta; sin embargo, se reportaron frecuencias similares en cuanto a los niveles 

leve, moderado y severo (ver tabla 3). 

DEPRESIÓN MUESTRAS MADRES CON DOBLE JORNADA DE TRABAJO. 

CON O SIN UN/A HIJO/A CON PROBLEMAS DE CONDUCTA 

Con problema de conducta Sin problemas de conducta 

Niveles Frecuencia Porcentaje Niveles Frecuencia Porcentaje 

Sin 

depresión 

34 45.3 Sin 

depresión 

43 57.3 
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Leve 29 38.7 Leve 24 32 

Moderado 10 13.3 Moderado 6 8 

Severo 2 2.7 Severo 2 2.7 

Total 75 100 Total 75 100 

Tabla 3. Frecuencias y porcentajes de niveles de depresión en las muestras de 

mujeres con trabajo remunerado con o sin un/a hijo/a con problemas de conducta. 

En la muestra de madres amas de casa se pudo notar que fue mayor la frecuencia 

de casos sin depresión, cuando las mujeres no tenían un/a hijo/a con algún 

problema de conducta; lo mismo sucedió en los otros niveles.  

Comparando las muestras de mujeres con doble jornada de trabajo y amas 

de casa, ambas con un/a hijo/a con algún problema de conducta, casi fue la mitad 

de amas de casa, en relación con las de la muestra con doble jornada de trabajo, 

que no presentó depresión. Para el nivel leve, la cantidad de participantes en cada 

muestra fue igual; mientras que, para el nivel moderado, fue casi el doble de amas 

de casa, las que señalaron estar deprimidas; en el nivel severo, solamente se 

identificó un caso. Al analizar los datos resultados en la muestra de madres amas 

de casa sin un/a hijo/a con problemas de conducta, la frecuencia es similar a la de 

la muestra de madres con doble jornada de trabajo, para la ausencia de depresión; 

en el nivel leve se obtuvieron más casos entre las mujeres con empleo remunerado, 

pero hubo el doble de madres amas de casa que indicaron estar deprimidas a nivel 

moderado en esta comparación entre muestras. No se reportaron casos de 

depresión severa en las amas de casa (ver tabla 4). 

 

 

DEPRESIÓN MUESTRAS MUJERES AMAS DE CASA CON O SIN UN/A 

HIJO/A CON PROBLEMAS DE CONDUCTA 

Con problema de conducta Sin problemas de conducta 
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Niveles Frecuencia Porcentaje Niveles Frecuencia Porcentaje 

Sin 

depresión 

19 25.3 Sin 

depresión 

49 65.3 

Leve 29 38.7 Leve 14 18.7 

Moderado 26 34.7 Moderado 12 16 

Severo 1 1.3 Severo 0 0 

Total 75 100 Total 75 100 

Tabla 4. Frecuencias y porcentajes de niveles de depresión en las muestras de 

mujeres amas de casa con o sin un (a) hijo (a) con problemas de conducta. 

 

CONCLUSIONES 

Muchas mujeres de la muestra total, manifestaron no presentar depresión, pero no 

hay que restar relevancia a los datos correspondientes a los niveles leve, moderado 

y severo, puesto que si se suman las frecuencias de casos que reportaron este 

trastorno, se puede decir que la mitad de la muestra total, presentó depresión en 

algún nivel, incluyendo el severo. Si se observan los resultados en la muestra de 

mujeres con trabajo remunerado y en la de amas de casa, se puede notar que, la 

mitad de participantes de la primera muestra, estaba deprimida; mientras que, en la 

muestra de amas de casa, la frecuencia fue mayor para los casos con depresión. 

Cabe hacer notar que fueron más mujeres sin sintomatología depresiva entre las 

participantes con empleo remunerado. Montesó et al. (2011) señalan que el hecho 

de trabajar fuera de casa y obtener un salario por ello, así como contar con apoyo 

social, son factores que influyen para que muchas mujeres reporten menor 

frecuencia de presencia de depresión y estrés. 

En el presente estudio, en cuanto a la presencia o no de problemas en 

algún/a adolescente, fueron más las mujeres con empleo asalariado, que las amas 

de casa, que no presentaron depresión, habiendo más reportes de esta 
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sintomatología, cuando se tenía un/a hijo/a con algún problema de conducta, pero 

se notó mayor frecuencia de mujeres deprimidas, entre las amas de casa que eran 

madres de un/a adolescente problema. 

 En cuanto a los casos en los que no se manifestó depresión, es posible que 

un factor que influyera fuese el hecho de que las mujeres con empleo remunerado, 

tuviesen ingresos económicos (así como los de su cónyuge), que permitieran contar 

con la ayuda de alguna empleada del hogar, para la limpieza y organización de la 

casa, así como para la atención a los/as hijos/as. En lo que respecta a las amas de 

casa, pudiesen haber contado con el apoyo de familiares para cumplir con estas 

mismas responsabilidades. El apoyo reduce cantidad de trabajo y el nivel de estrés 

al que se someten muchas madres y con ello, se debilita la posible presencia de 

depresión, por evitarse el conflicto entre familia-trabajo o por el exceso de presiones 

domésticas y de educación de los/as hijos/as, sobre todo si hay reportes de 

problemas de conducta en algún/a adolescente, así como el riesgo de 

consecuencias relacionadas con los conflictos familiares. 

 Es muy importante evaluar estrés, problemas económicos, de pareja, 

laborales y familiares, aunado al trabajo con los/as adolescentes y para establecer 

uniones parentales.  Las redes de apoyo social son necesarias, así como la equidad 

en la distribución de tareas del hogar entre hombres y mujeres. 

 

REFERENCIAS 

Andrade, P., Betancourt, D., Vallejo, A., Celis, B. & Rojas, R. (2012). Prácticas 
parentales y sintomatología depresiva en adolescentes. Salud Mental, 35 (1), 
29-35. http://www.mediographic.com/pdfs/salmen/sam-2012/sam121.e.pdf 

Ceballos, E. (2014). Coeducación en la familia: Una cuestión pendiente para la 
mejora de la calidad de vida de las mujeres. Revista Electrónica 
Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 17 (1), 1-14. doi: 
http://dx.doi.org/10.6018/reifop.17.1.198811 

http://www.mediographic.com/pdfs/salmen/sam-2012/sam121.e.pdf


 

3868 
 

Contreras; G., Veytia, M. & Huitrón, G. (2009). Detección del trastorno depresivo en 
profesores universitarios. Psicología y Salud, 19 (1), 56-70.  
revistas.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/653/1144 

Dorantes, M. A. (2015). Desarrollo profesional versus atención de la familia: dilema 
al que se enfrentan las profesionistas. Alternativas en Psicología, XVIII, 
Número especial de mayo, 74-86. http://alternativas.me/21-numero-especial-
de-genero-mayo-2015/92-desarrollo-profesional-versus-atencion-de-la-
familia-dilema-al-que-se-enfrentan-las-profesionistas 

Flores, A. & Galindo, E. (2018). Significados de paternidad y maternidad en parejas 
en transición en Tlaxcala, México. RUMBOS TS, XIII (18), 67-93.  
revistafacso.ucentral.cl/index.php/rumbos/article/view/7 

Hoyos, E., Lemos, M. & Torres de Galvis, Y. (2012). Factores de riesgo y de 
protección de la depresión en adolescentes de la ciudad de Medellín. 
International Journal of Psychological Research, 5 (1), 109-121.  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3974547 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2018). Hombres 
y mujeres en México 2018. INMUJERES e INEGI.  
cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2018.pdf 

Lazarevich, I. & Mora-Carrasco, F. (2008). Depresión y género: Factores 
psicosociales de riesgo. Segunda época, 1 (4).  
http://148.206.107.15/biblioteca_digital/articulos/4-383-5776jlb.pdf 

Maganto, J., Etxeberría, J. & Porcel, A. (2010). La corresponsabilidad entre los 
miembros de la familia como factor  de conciliación. Educatio Siglo XXI, 28, 
(1), 69-84.  file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Temp/109731-
Texto%20%del%20articulo-437171-1-10-20100624.pdf 

Martínez, M. L. (2014). Creencias irracionales sobre el trabajo doméstico, horas 
dedicadas al hogar y estado general percibido en docentes universitarias. 
Conexxión. Revista Académica Aliat Universidades, 2 (3) 
http://www.aliatuniversidades.com.mx/conexxion/ind.php/en/sample-
levels/psicologia/780-creencias-irracionales-sobre-el-trabajo-domestico-
horas-dedicadas-al-hogar-y-estado-general-percibido-en-docentes-
universitarias-ano-2-numero-3 

Matud, P. (2009). Roles sexuales y salud mental en una muestra de la población 
general española. Salud Mental, 32 (1), 53-58.  
www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-
3325200900000007 

Montesó, P. (2014). La construcción de los roles de género y su relación con el 
estrés crónico y la depresión en las mujeres. Comunitaria. Revista 
Internacional de Trabajo Social y Ciencias Sociales, 8.  
http://dx.doi.org/10.5944/comunitaria.8.6 

http://alternativas.me/21-numero-especial-de-genero-mayo-2015/92-desarrollo-profesional-versus-atencion-de-la-familia-dilema-al-que-se-enfrentan-las-profesionistas
http://alternativas.me/21-numero-especial-de-genero-mayo-2015/92-desarrollo-profesional-versus-atencion-de-la-familia-dilema-al-que-se-enfrentan-las-profesionistas
http://alternativas.me/21-numero-especial-de-genero-mayo-2015/92-desarrollo-profesional-versus-atencion-de-la-familia-dilema-al-que-se-enfrentan-las-profesionistas
http://148.206.107.15/biblioteca_digital/articulos/4-383-5776jlb.pdf
file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Temp/109731-Texto%20Þl%20articulo-437171-1-10-20100624.pdf
file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Temp/109731-Texto%20Þl%20articulo-437171-1-10-20100624.pdf
http://www.aliatuniversidades.com.mx/conexxion/ind.php/en/sample-levels/psicologia/780-creencias-irracionales-sobre-el-trabajo-domestico-horas-dedicadas-al-hogar-y-estado-general-percibido-en-docentes-universitarias-ano-2-numero-3
http://www.aliatuniversidades.com.mx/conexxion/ind.php/en/sample-levels/psicologia/780-creencias-irracionales-sobre-el-trabajo-domestico-horas-dedicadas-al-hogar-y-estado-general-percibido-en-docentes-universitarias-ano-2-numero-3
http://www.aliatuniversidades.com.mx/conexxion/ind.php/en/sample-levels/psicologia/780-creencias-irracionales-sobre-el-trabajo-domestico-horas-dedicadas-al-hogar-y-estado-general-percibido-en-docentes-universitarias-ano-2-numero-3
http://www.aliatuniversidades.com.mx/conexxion/ind.php/en/sample-levels/psicologia/780-creencias-irracionales-sobre-el-trabajo-domestico-horas-dedicadas-al-hogar-y-estado-general-percibido-en-docentes-universitarias-ano-2-numero-3
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-3325200900000007
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-3325200900000007
http://dx.doi.org/10.5944/comunitaria.8.6


 

3869 
 

Montesó, M. P., Ferré, C., Lleixá, N. & Espuny, C. (2011). Factores psicológicos que 
influyen en el desarrollo de la depresión en las mujeres. Anuario Hojas  
de Warmi, 16. http://www.ub.edu/SIMS/hoja 

Olmedilla, A. & Ortega, E. (2008). Incidencia de la práctica de actividad física sobre 
la ansiedad y depresión en mujeres: perfiles de riesgo. Universitas 
Psychologica, 8 (1), 105-116. www.redalyc.org/pdf/64712168009.pdf 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012). Datos y estadísticas: depresión.  
http://who.int/countries/col/es 

Organización Mundial de la Salud (2017). “Depresión: hablemos”, dice la OMS 
mientras la depresión encabeza la lista de causas de enfermedad.  
paho.org/hq/index.php?option=com_content&review=article&id=13102:depr
ession-lets-talk-says-who-as-depression-tops-list-of-causes-of-ill-
health&Itemid=1926&lang=es 

Patel, V. (2017). Cómo tratar la depresión en los lugares donde no hay profesionales 
de la salud mental. Boletín de la Organización Mundial de la Salud, 95, 172-
173. doi: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.17.030317 

Rodríguez, U., Trillos, L. & Baute, V. (2014). Caracterización del síndrome de 
burnout en amas de casa residentes en el barrio Rodrigo de Bastidas de la 
ciudad de Santa Marta, Colombia. Psicogente, 17 (32), 431-441.  
http://www.redalyc.org/articulo.o a?id=497551995015 

Soto, D. (2023, 13 de enero). Aumentan los casos de depresión en México tras la 
pandemia de Covid-19. Expansión política. 
política.expansion.mx/mexico/2023/01/13/dia-mundial-contra-la-depresion-
2023-aumentan-casos-mexico 

Vilchez, V., Paravic, T. & Valenzuela, S. (2013). Contribución de Enfermería al 
abordaje de los trastornos psicosomáticos de la mujer trabajadora. 
Enfermería Global, 12 (31), 254-264.  
http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v12n31/ensayo1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ub.edu/SIMS/hoja
http://www.redalyc.org/pdf/64712168009.pdf
http://who.int/countries/col/es
http://dx.doi.org/10.2471/BLT.17.030317
http://www.redalyc.org/articulo.o
http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v12n31/ensayo1.pdf


 

3870 
 

AUTOESTIMA EN PAREJAS HETEROSEXUALES EN DOS ETAPAS DEL 

CICLO VITAL: HIJOS/AS PEQUEÑOS Y CON ADOLESCENTES. 

 

Marisela Rocío Soria Trujano15, Rodrigo Antonio Elizalde Briseño16, Kenia Lilian 

Benítez Arenas17 y Fátima Yiselli Rosas Badillo18 

FES Iztacala, UNAM 

México 

 

RESUMEN 

La maternidad y la paternidad suponen un cambio radical al 
cambiar de etapa del ciclo vital de la familia. El cuidado y 
educación de los/as hijos/as implica tiempo y gran esfuerzo, 
principalmente de la madre; se afrontan retos que pueden 
afectar la autoestima de las parejas. Así, los objetivos del 
presente estudio fueron medir la autoestima en parejas 
heterosexuales en dos etapas del ciclo vital: a) con hijos/as 
pequeños; y b) con hijos/as adolescentes; así como analizar las 
posibles diferencias entre madres y padres. Se evaluaron 300 
parejas casadas o en unión libre, residentes de la Ciudad de 
México o de su área metropolitana. Se formaron las siguientes 
muestras: 1) 150 parejas con hijos/as pequeños; y 2) 150 
parejas con hijos/as adolescentes. Se empleó la Escala de 
Autoestima Rosenberg. Se obtuvieron datos porcentuales y se 
aplicó la prueba estadística t de Student. Los resultados 
indicaron que muchos/as participantes de la muestra con 
hijos/as pequeños alcanzó nivel medio de autoestima; mientras 
que en la de adolescentes, predominó el nivel bajo. Se 
detectaron muy pocos casos con nivel normal. No hubo 
diferencia estadística entre mujeres y hombres, pero sí entre 
padres. El apoyo social y la distribución equitativa de 
responsabilidades son importantes en la familia.  
 
Palabras clave: Autoestima, parejas heterosexuales, ciclo vital, 
hijos pequeños, adolescencia.  
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ABSTRACT 

Parenthood presents a radical change towards new stage of life 
cycle of family. In many homes care and education of children 
demand time and a lot of effort from parents, mainly from 
mothers; challenges are faced that can affect self-esteem of 
couples. Thus, the objectives of this research were to measure 
self-esteem in heterosexual couples at the stages of the life cycle 
corresponding to young children and adolescents. Three 
hundred married or free union couples, residents of Mexico City 
or its metropolitan area were evaluated. The following samples 
were formed: 1) 150 couples with young children; 2) 150 couples 
with adolescent children. The Rosenberg Self-Esteem Scale was 
used. Percentage data was obtained and the Student's t test was 
applied. The results indicated many participants with young 
children reached medium level of self-esteem; while low level 
predominated with adolescent children. Few cases with normal 
level were detected. There was no statistical difference between 
women and men, but there was a difference between men. 
Social support and equitable distribution of responsibilities are 
important in the family. 
 
Key words: self-esteem, heterosexual couples, cycle of life, 
young children, adolescence. 

 

La autoestima es un importante indicador de bienestar. Existen factores que pueden 

afectarla, tales como el sexo, el estado civil, el número de hijos/as que se tenga, así 

como la inequidad de género en relación a la distribución de las tareas domésticas 

y de cuidado de la descendencia, entre otros. Rosenberg (1965) y Rosenberg et al. 

(1995) consideran que la autoestima es el sentimiento que un individuo tiene hacia 

sí mismo, basándose en sus propias características. Por su parte, López et al. 

(2008) establecen que la autoestima es el concepto que una persona tiene de sí 

misma, en cuanto a sus competencias, logros, roles, metas y objetivos alcanzados. 

Orosco (2015) argumenta que la autoestima tiene que ver con las actitudes del 

individuo hacia sí mismo. Canabach et al. (2014) indican que la autoestima es una 

fuente de resistencia al estrés, protegiendo a las personas de este, promoviendo un 

afrontamiento al mismo. Zenteno (2017) afirma que la autoestima es un conjunto de 

sentimientos y sensaciones con respecto a uno mismo, resultado de las 
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experiencias que se van teniendo, y que pueden ser positivos o negativos; añade 

que los individuos interpretan sus vivencias con base en estos sentimientos y 

sensaciones y ello influye en áreas tales como la personal, la profesional, la laboral 

y la social. 

Existen algunos factores relacionados a la autoestima. En cuanto al sexo, 

Moreno y Marrero (2015) han analizado las diferencias en los niveles de autoestima 

entre hombres y mujeres, estableciendo que ellas muestran un nivel más bajo que 

los varones. Al respecto, algunos investigadores (Díaz-Loving et al., 2007; Matud, 

2008; Rocha, 2009), señalan que esta diferencia se nota principalmente en la 

adolescencia y un factor para ello es el tipo de socialización que recibe cada sexo, 

resaltando la formación de los varones en la autonomía, autoconfianza e 

independencia, y la de las mujeres en la expresión emocional y la dependencia, lo 

que puede asociarse con autoestima baja en ellas. 

En lo que respecta al trabajo doméstico, así como a la crianza y educación 

de los/as hijos/as, se puede decir que hoy en día muchas mujeres se han integrado 

al campo laboral y, aun así, siguen encargándose de las tareas domésticas y del 

cuidado de los/as hijos/as. García (2007) señala que el desempeño de un trabajo 

remunerado para muchas mujeres mexicanas, influye para que tengan mayor 

autonomía y que la experiencia laboral se asocia en muchos casos, con la toma de 

decisiones por parte de ellas y con la mayor participación de los hombres en la vida 

familiar. No obstante, Martínez et al. (2013) argumentan que aunque muchas 

mujeres trabajen fuera del hogar y cubran algunos gastos familiares, siguen 

encargándose de las labores domésticas y del cuidado y educación de los/as 

hijos/as, lo cual puede ser un factor importante para que se presenten problemas 

psicológicos, tales como depresión, estrés y baja autoestima, debido a la 

sobrecarga de trabajo y multiplicidad de tareas que deben realizar; el trabajo 

doméstico se extiende muchas veces a los fines de semana, días festivos y 
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vacaciones.  Borbor (2015) menciona que algunas mujeres amas de casa pueden 

tener baja autoestima debido a la carga de trabajo doméstico y la rutina del mismo, 

reportando cansancio y mala calidad de vida, considerando que su trabajo en el 

hogar es obligatorio, y sin remuneración económica, lo cual afecta sus relaciones 

interpersonales. Sánchez et al. (2009) llevaron a cabo un estudio dirigido al análisis 

de la participación de los varones en las tareas del hogar y del cuidado de los/as 

hijos/as y sus datos señalaron que dedicaban menos tiempo que las mujeres para 

el desempeño de las labores hogareñas, pero los más jóvenes participaban un poco 

más en el cuidado de los/as hijos/as, sin importar el número ni la edad de estos/as. 

En dicho estudio los hombres manifestaron que las labores domésticas eran 

tediosas y que no producen satisfacción. Además, esta investigación arrojó 

resultados que indican que cuando las mujeres se encargan de las tareas 

domésticas y cuidado de los/as hijos/as, los varones están más satisfechos y 

perciben mejor salud.  

El estado civil es otro factor asociado a la autoestima pues se ha observado 

que esta puede bajar su nivel en los casos de personas solteras, separadas o 

divorciadas. Borrero (2011) ha compartido resultados que señalan que las personas 

casadas con un buen funcionamiento familiar, presentan mejor nivel de autoestima.  

También el número de hijos/as se relaciona con la autoestima, notándose 

que las mujeres que no los/as tienen y las que tienen más de dos, se valoran más 

negativamente, reportando menos confianza en sí mismas (Matud, 2004). En el 

caso de los varones, Pérez (2014) llevó a cabo un estudio para evaluar la 

autoestima de hombres adultos casados o en unión libre y los datos permiten 

detectar que predominó el nivel medio de autoestima, destacando el rango de edad 

de 24 a 29 años con este nivel. Rodríguez y Caño (2012) señalan que hay relación 

entre autoestima baja y el nacimiento del/la primer/a hijo/a, debido a que, en 

ocasiones, el padre y/o la madre no han logrado alcanzar sus metas. Vega (2009) 
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evaluó la autoestima de padres y madres peruanos con una media de edad de 20 

años y una media de 2 hijos de 1 a 8 años de edad, y encontró que más de la mitad 

de la muestra total demostró un nivel bajo de autoestima, resaltando su 

insatisfacción por no haber cumplido sus metas (laborales, educativas).  Olórtegui 

(2019) realizó un estudio en el que encontró que mujeres pobres con una edad entre 

20 y 40 años, con un rango de hijos/as de 1 a 5, alcanzaron un nivel medio de 

autoestima. 

En muchos hogares el cuidado y educación de los/as hijos/as pequeños/as 

genera mucho esfuerzo por parte de los padres, principalmente de la madre, debido 

a que requieren más atención y, por lo tanto, más tiempo para cuidarlos; no 

obstante, en la etapa del ciclo vital correspondiente a la adolescencia, la vida familiar 

se transforma mucho debido a que los/as jóvenes requieren apoyo de la familia 

debido a sus cambios físicos y psicológicos, al incremento de su socialización o tal 

vez a su aislamiento, a relaciones de pareja, iniciación de su actividad sexual, 

etcétera. En muchos hogares tanto los padres como las madres, pueden evaluarse 

negativamente como tales, considerando que no desempeñan bien su papel. 

 Los padres y las madres son muy importantes para la adquisición de hábitos 

de vida, de habilidades de interacción y para resolver problemas (United Nations – 

Children’s Fund, 2011; Tobler & Komro, 2010). 

Así, surgió el interés por realizar el presente estudio cuyos objetivos fueron:  

1) Evaluar la autoestima en parejas heterosexuales en las etapas del ciclo vital 

correspondientes a la de hijos/as pequeños/as y a la de hijos/as 

adolescentes. 

2) Analizar la posible diferencia entre sexos. 

MÉTODO 

Diseño: 

Estudio exploratorio descriptivo 
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Participantes: 

Se evaluaron 300 parejas heterosexuales (600 individuos), casadas o en unión libre, 

con las cuales se formaron dos muestras: 1) 150 con hijos/as pequeños/as (nivel 

pre-escolar); y 2) 150 con hijos/as adolescentes (nivel escolar secundario). Todas 

ellas residentes de la Ciudad de México o de su área metropolitana. Ninguno/a de 

estos/as hijos/as estaba identificado/a en la escuela o en la familia, con algún 

problema de conducta. 

Se contó con su consentimiento informado. Se hizo del conocimiento de 

los/as participantes que los datos obtenidos en la investigación podían ser 

presentados en eventos científicos y/o publicados en revistas especializadas, 

respetando su anonimato. Se les contactó por vía vecinal, de amistades o familiares, 

siendo la muestra no probabilística de tipo intencional. 

Instrumento: 

●Escala de Autoestima Rosenberg (1995). Consta de 10 ítems con opciones de 

respuesta tipo Likert: “muy de acuerdo”, “de acuerdo”, “en desacuerdo”, y “muy en 

desacuerdo”. Se obtienen los siguientes niveles: bajo, medio o normal. 

Procedimiento: 

Se aplicó el instrumento de manera individual, en el hogar o lugar de trabajo de 

los/as participantes. Se pidió que leyeran las instrucciones y expresaran si existía 

alguna duda para aclararla, de no ser así, se procedía a contestar los reactivos. 

Análisis de datos: 

Se obtuvieron datos porcentuales y se aplicó la prueba estadística t de Student para 

realizar las comparaciones de interés. 

 

RESULTADOS 

Los datos correspondientes a la etapa de hijos/as pequeños/as indicaron que la 

mayoría de los y las participantes, alcanzaron un nivel medio de autoestima con 
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frecuencias muy similares; en segunda instancia, se ubicó el nivel bajo y se 

detectaron muy pocos casos con autoestima normal (ver tabla 1). 

AUTOESTIMA PAREJAS CON HIJOS/AS PEQUEÑOS/AS 

SEXOS 

 MUJERES HOMBRES 

Niveles Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Normal 2  1.3  3  2 

Medio 82 54.7 84 56 

Bajo 66  44  63  42 

Total 150 100 150 100 

Tabla 1. Frecuencias y porcentajes de niveles de autoestima por sexos, en las 

parejas con hijos/as pequeños/as. 

El análisis estadístico de los datos para esta etapa del ciclo vital, no arrojó una 

diferencia significativa entre padres y madres: t 298 = .438 p > .05  

 En cuanto a la etapa de hijos/as adolescentes, destacó el nivel bajo de 

autoestima para ambos sexos. En segundo lugar, resaltó el nivel medio y 

nuevamente, se identificaron muy pocos casos de nivel normal (ver tabla 2). 

 

AUTOESTIMA PAREJAS CON HIJOS/AS ADOLESCENTES 

SEXOS 

Femenino Masculino 

Niveles Frecuencia Porcentaje Niveles Frecuencia Porcentaje 

Normal 6 4 Normal 4 2.7 

Medio 64 42.7 Medio 62 41.3 

Bajo 80 53.3 Bajo 84 56 

Total 150 100 Total 150 100 
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Tabla 2. Frecuencias y porcentajes de niveles de autoestima por sexos en la 

muestra de parejas con hijos/as adolescentes. 

En esta etapa del ciclo vital de la familia, tampoco se encontró diferencia 

estadística significativa: t298 = -614 p> .05 

Por otro lado, no hubo diferencia significativa entre madres de ambas etapas: 

t298 = -1.049 p > .05; sin embargo, sí se encontró una diferencia significativa entre 

padres de ambas etapas: t298 = -2.133 p < .05 teniendo mejor autoestima los padres 

de hijos/as pequeños. 

CONCLUSIONES 

Como se puede observar, la mayoría de las madres y padres participantes en el 

presente estudio, no reportó tener un nivel normal de autoestima. No hubo diferencia 

estadística significativa entre padres y madres en ambas etapas del ciclo vital. Gran 

parte de la muestra con hijos/as pequeños alcanzó un nivel medio de autoestima; 

mientras que en la etapa de hijos/as adolescentes, predominó el nivel bajo para 

ambos sexos.  

En lo que respecta a los problemas de autoestima, se puede comentar que 

en las muestras femeninas, se contó con mujeres amas de casa y con mujeres que 

desempeñaban labores domésticas y también tenían un empleo remunerado; las 

primeras pudieron estar viviendo en una situación rutinaria con excesiva cantidad 

de trabajo tanto del hogar, como en su papel de madres/esposas; las segundas, 

pudieron estar con gran carga de trabajo e inmersas en una condición conflictiva 

entre el trabajo asalariado y el doméstico, siendo en este en el que tuvieran un 

conflicto por no poder cumplir con todas sus responsabilidades como 

madres/esposas. Montesó (2014) y Matud (2009) argumentan que las mujeres que 

trabajan fuera del hogar pueden elevar su condición económica, ampliar sus redes 

sociales y su autoestima; no obstante, destacan que muchas de ellas en las grandes 

ciudades, no cuentan con apoyo de parte de la familia extensa, por lo que están 
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aisladas, y esta situación puede generarles estrés, depresión y baja autoestima, 

debido a la distribución inequitativa de las tareas del hogar. Algunas madres que 

alcanzaron nivel medio de autoestima, pudieron haber sido empleadas asalariadas 

o contar con un ingreso económico por parte del cónyuge, lo que les permitía un 

mejor poder adquisitivo que ayudara para contratar a una empleada del hogar que 

las apoyara en las labores domésticas y de cuidado de los/as hijos/as, entre otros 

factores. 

Tener hijos/as pequeños/as requiere mucho tiempo y esfuerzo para 

dedicarles y ello puede provocar un nivel alto de estrés, agotamiento y hasta 

depresión en las madres, lo cual se puede asociar con baja autoestima. Al tener 

hijos/as adolescentes, el sistema familiar se modifica al requerirse la negociación 

de nuevas reglas lo cual puede generar conflictos y temor debido a que la 

socialización de los/as jóvenes, implica ahora muchos riesgos: violencia, 

drogadicción, problemas escolares, etcétera. 

 En el caso de los padres, al tenerse todavía expectativas sociales 

tradicionales en muchas familias, deben ser ellos los proveedores principales para 

el sustento familiar. Los gastos que implica tener hijos/as pequeños/as, son 

menores a aquellos que se requieren cuando los/as adolescentes se encuentran en 

el nivel escolar secundario o en el bachillerato, lo cual puede presionar tanto a las 

madres como a los padres, para que incrementen sus ingresos salariales. Sin 

embargo, la mayor presión recae, tradicionalmente, en los padres, más que en las 

madres, habiendo muchas familias en las que las mujeres desempeñan solamente 

trabajo doméstico y no perciben ingresos monetarios. Además, los padres también 

tienen que afrontar los cambios que se demandan en esta etapa del ciclo vital de la 

familia, lo cual les puede generar estrés y tal vez, depresión. En la etapa del ciclo 

vital de hijos/as adolescentes, las madres en muchos núcleos familiares, demandan 

mayor participación de los padres en la educación de los/as jóvenes, debido a que 
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ellas se perciben con menor autoridad, sobre todo ante los hijos, reconociendo 

mayor jerarquía en los padres, de manera que comparten responsabilidades, 

incrementándose el estrés y tanto las madres como los padres pueden valorar 

negativamente su papel parental, en caso de que se presenten conflictos con los/as 

adolescentes. De hecho, en la comparación entre padres de ambas muestras hubo 

diferencia significativa, mostrando mejor autoestima los de la etapa correspondiente 

a los/as hijos/as pequeños/as. 

Un nivel alto de autoestima se relaciona con mejor salud mental y un bajo 

nivel se asocia a depresión (Góngora & Casullo, 2009). Un padre o una madre que 

no tiene una buena autoestima, no podrá lograr que sus hijos/as sí la tengan y puede 

ser que todos experimenten una sensación de fracaso (Del Mar, 2011).  

 Es importante que se lleven a cabo estudios en los que se analicen las 

relaciones familiares y de pareja, así como las situaciones laborales de la madre y/o 

padre, con el fin de detectar conflictos en las relaciones intrafamiliares, sociales y 

laborales que pudiesen ser factores influyentes en la presencia de problemas 

psicológicos como depresión y estrés, que pueden tener incidencia para una baja 

autoestima de alguno (s) miembro (s) de la familia. El apoyo social recibido y el 

percibido, también es una variable que adquiere relevancia en cualquier etapa del 

ciclo vital familiar, por lo que se sugiere evaluar en otros estudios. 
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Resumen 

En este trabajo se desarrolló un bioplástico a base de almidón de maíz, usando  tres 

diferentes plastificantes: glicerol, etilenglicol y urea, con y sin la adición de anhídrido 

maleico. Las mezclas fueron preparadas mecánicamente utilizando una batidora (5 

min) y procesadas por inyección reactiva. El material obtenido para cada mezcla fue 

caracterizado en las propiedades de tensión-esfuerzo, análisis de infrarrojo, 

absorción de agua y pruebas simuladas de envejecimiento acelerado durante 48 

horas. Los resultados muestran una resistencia a la tracción de 0.17±0.01, 

0.33±0.02 y 2.05±0.13 MPa; elongación a la rotura 77±6.8, 56.0±4.5, 20.1±1.9% y 

módulo elástico de 6.07±0.42, 12.9±1.03, 88.6±7.81 MPa conteniendo anhídrido 

maleico y plastificadas con glicerol, etilenglicol y urea, respectivamente. Las 

mezclas presentaron susceptibilidad al agua por arriba del 30%, observándose una 

absorción de hasta un 200% en las mezclas que contenían urea; el cambio en la 

absorción del grupo carbonilo fue el más evidente en el análisis de FTIR  y 

mailto:msantoyo@ciatec.mx
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cualitativamente, todas las mezclas presentaron fragilidad y rotura al tacto, después 

de las pruebas simuladas de intemperismo. De forma general, todas las mezclas 

presentaron alta susceptibilidad a la absorción de agua; las mezclas con glicerol y 

etilenglicol presentaron procesabilidad adecuada por inyección reactiva. Las 

propiedades de tensión  y elongación a la rotura mejoraron con la adición del 

anhídrido maleico en todas las mezclas.  

Palabras clave: Bioplástico, plastificante, inyección reactiva, almidón plastificado 

 

Abstract 

In this work, an bioplastic based on corn starch was developed, using three different 

plasticizers: glycerol, ethylene glycol and urea, with and without the addition of 

maleic anhydride. The mixtures were prepared mechanically, using a blender (5 min) 

and processed by reactive injection. The material obtained for each mixture was 

characterized in terms of stress-tension properties, infrared analysis, water 

absorption and simulated accelerated aging tests for 48 hours. The results show a 

tensile strength of 0.17±0.01, 0.33±0.02 and 2.05±0.13 MPa; elongation at break 

77±6.8, 56.0±4.5, 20.1±1.9% and elastic modulus of 6.07±0.42, 12.9±1.03, 

88.6±7.81 MPa containing maleic anhydride and plasticized with glycerol, 

ethyleneglycol and urea, respectively. The mixtures presented susceptibility to water 

above 30%; observing an absorption of up to 200% in the mixtures containing urea; 

the change in the absorption of the carbonyl group was the most evident in the FTIR 

analysis and qualitatively, all the mixtures presented fragility and breakage to the 

touch, after the simulated weathering tests. In general, all the mixtures presented 

high susceptibility to water absorption. The mixtures with glycerol and ethylene glycol 
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showed adequate processability by reactive injection. Tensile and elongation at 

break properties improved with the addition of maleic anhydride in all mixtures. 

Key words:  Bioplastic, plasticizer, reactive injection, plasticized starch 

 

I. Introducción 

Los plásticos de origen petroquímico, son ampliamente utilizados en diversos 

mercados industriales a nivel mundial, para el desarrollo de productos que mejoran 

el confort social cotidiano, principalmente por sus buenas propiedades fisico-

mecánicas, bajo costo, fácil procesabilidad y alta estabilidad y durabilidad (Góngora, 

2014; Komal & Majeed, 2019; Portillo,  Yashchuk  & Hermida, 2016; Ru, Huo, & 

Yang,  2020). Sin embargo, su uso indiscriminado y su inadecuado manejo, al fin de 

su ciclo de vida, ha ocasionado grandes perturbaciones medioambientales 

(Delgado-Villaseñor & Maldonado-Santoyo, 2021).  

Derivado de ello, es que en las últimas décadas se han desarrollado diversas 

alternativas de materiales plásticos que sean más comprometidos con la salud del 

planeta; entre ellos, podemos mencionar los denominados “bioplásticos”, los cuales 

pueden elaborarse a partir de fuentes renovables de origen animal (colágeno, 

queratina, quitosán); agrícola (polisacáridos como el almidón de maíz, papa o de 

yuca, lípidos y proteínas) o microbiana (como el ácido poliláctico y los 

polihidroxialcanoatos) (Kumar & Thakur, 2017). Y al ser procesados 

convenientemente, pueden obtener propiedades físico-mecánicas similares a los 

plásticos convencionales, lo cual permite su utilización para la fabricación de 

diferentes artículos que la sociedad demanda. Además, tienen como ventaja que al 

descomponerse no suelen producir residuos tóxicos y presentan una desaparición 

rápida bajo condiciones determinadas de humedad, luz solar y oxígeno, permitiendo 
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que los componentes se reintegren a la naturaleza en menor tiempo mediante la 

acción enzimática, lo cual contribuye a que el ciclo vital siga su curso (Barrios,  

García,  Manríquez,  Rivera & Lomelí, 2015). 

Con base en lo expuesto, este trabajo presenta los resultados preliminares 

obtenidos en la elaboración de un bioplástico de base biológica, a partir de almidón 

de maíz, variando el tipo de plastificante y con y sin la adición de anhidrido maleico. 

II. Materiales y métodos 

a. Reactivos 

Los materiales utilizados fueron almidón de maíz (Meelunie), glicerol (Meyer), 

etilenglicol (Fisher), urea (Meyer), anhídrido maleico (Meyer) y agua destilada.  

b. Procesamiento 

Las mezclas fueron preparadas  de acuerdo a la tabla 1, utilizando una batidora 

marca Kitchen, durante 5 minutos. Después, cada mezcla se alimentó a una 

inyectora (marca Milacron MT 55) con un perfil de temperaturas de 100, 105, 105, 

107 °C, tamaño de disparo de 55 mm y tiempo de enfriamiento de 30 s. 

Tabla 1. Formulación de las muestras 

Mezcla Almidón de maíz 

g 

Glicerol 

g 

Etilenglicol 

g 

Urea 

g 

Anh. maleico 

g 

A 70 30 - - - 

B 70 30 - - 2 

C 70 - 30 - - 
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D 70 - 30 - 2 

E 70 - - 30 - 

F 70 - - 30 2 

 

 

c. Caracterización  

Las pruebas mecánicas de tensión, elongación y módulo de elasticidad fueron 

evaluadas utilizando una máquina de pruebas universales (marca Galdabini).  

Para evaluar la absorción de agua, una pequeña cantidad del material plastificado 

de cada mezcla fue secado a 50 °C durante 24 h y se registró su peso inicial. 

Después, se sumergieron en agua destilada (24±2 °C) y se registró su peso a las 

26 h de contacto.  

Algunas interacciones moleculares se evaluaron empleando un espectrofotómetro 

de infrarrojo de transformada de Fourier (Thermo Fisher Nicolet), en un rango de 

número de onda de 4000-400 cm-1 con 16 escaneos y una resolución de 4 cm-1.  

Las pruebas de intemperismo se realizaron en una cámara de envejecimiento 

acelerado (QUV/spray) con periodos de exposición de 12 h de radiación 

fluorescente UV (0.76 W/m2 x nm-1), calor (8 h, 60±3 °C) y condensación (4h, 50±3 

°C) durante 48 horas. Las probetas de cada mezcla, fueron observadas en un 

microscopio triocular modelo LX400, antes y después del ensayo.  

III. Resultados 

Los resultados obtenidos muestran que la tensión máxima y la elongación a la rotura 
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fueron mejoradas al adicionar el anhidrido maleico (mezclas B, D y F) con respecto 

a las mezclas que solo contenían almidón de maíz y plastificante (A, C y E) (tabla 

2).  

 

Tabla 2. Valores promedio obtenidos en las pruebas mecánicas (n=5)  

Mezcla Tensión máxima 

MPa 

Elongación a la rotura 

% 

Módulo de Elasticidad 

MPa 

A   0.16±0.008 92.8±7.8 0.70±0.06 

B 0.17±0.01 77.0±6.8 6.07±0.42 

C 0.16±0.01 84.0±7.1 0.90±0.06 

D          0.33±.02 56.0±4.5 12.9±1.03 

E 1.05±0.07 61.0±2.9 18.9±1.64 

F 2.05±0.13 20.1±1.9 88.6±7.81 

 

Visualmente, todas las mezclas se observaron afectadas después de ser expuestas 

a las pruebas de envejecimiento, lo que ocasionó fragilidad y rotura al tacto y 

cambios en la coloración (figura 1). 
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Figura 1. Imágenes observadas en microscopio, antes y después del ensayo de 

envejecimiento acelerado 

 

Todas las mezclas presentaron susceptibilidad al agua por arriba del 30%; 

observándose una absorción de hasta un 200% en las mezclas que contenían urea 

(E y F). Mientras que, el cambio y desplazamiento en la absorción del grupo 

carbonilo (2000-1500 cm-1) fue el más evidente en el análisis de FTIR para todas 

las mezclas.  

IV. Conclusiones  

En este trabajo se desarrollaron mezclas de base biológica a partir de almidón de 

maíz utilizando glicerol, etilenglicol y urea como plastificantes, con y sin la adición 

anhídrido maleico. Las mezclas A, B, C y D mostraron buena procesabilidad por 

inyección reactiva con respecto a las mezclas E y F, que contenían urea como 

plastificante. La adición de anhídrido maleico mejoró las propiedades de tensión y 
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elongación a la rotura para todas las mezclas. Con base en la presente 

investigación, el siguiente paso es mejorar la susceptibilidad al agua de las mezclas, 

realizar pruebas de envejecimiento a condiciones naturales y de biodegradabilidad 

a condiciones controladas, para determinar con mayor precisión su desempeño 

como bioplásticos.  

V. Agradecimientos 

Este trabajo fue soportado por el Proyecto MC-CFINN1031 beneficiado en la 

Convocatoria Finnovateg modalidad C.  

VI. Referencias 

Barrios, J., García, S., Manríquez, R., Rivera, J. and Lomelí, M. (2015). Compositos 

biodegradables elaborados a partir de almidón termoplástico y partículas de 

madera de fresno. Revista Mexicana de Ciencias Forestales, 6(28), 26-41 

Delgado-Villaseñor, A.K. & Maldonado-Santoyo, M. (2021). Circularidad para los 

Plásticos: Reciclado Post-uso vs Fabricación de Plásticos Biodegradables.     

Revista Electrónica de Divulgación de la Investigación, 21, 60-71. 

Góngora, J. (2014). La industria del plástico en México y el mundo. Comercio 

Exterior, 64(5), 6-9.   

Komal, A. & Majeed, T. (2019). Biodegradation of synthetic and natural plastics by 

microorganism: a mini review. Journal of Natural and Applied Sciences Pakistan, 

1( 2),180-184. 

Kumar, S.  & Thakur, K.S. (2017). Biopplastic-classification, production and their 

potential food applications. Journal of Hill Agriculture, 8(2),118-129. 

Portillo, F.; Yashchuk, O., Hermida, É. (2016). Evaluation of the rate and biotic 

degradation of oxo-degradable polyethylene. Polymer Testing, 53, 58-69 



 

3892 
 

Ru, J.; Huo, Y. & Yang, Y. (2020). “Microbial degradation and valorization of plastic 

wastes”. Front. Microbiol, 11(442), 1-20.  

Sidek, I.S., Syed, S.F., Sheik, S.R. & Anuar, N. (2019). Current development on 

bioplastic and its future prospects: an introductory review. iTech Mag, 1, 3-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3893 
 

INTERVENCIÓN BREVE COGNITIVO CONDUCTUAL UN CASO DE 

DEPRESIÓN CON EPISODIOS DE ANSIEDAD. 

María Salomé Angeles Escamilla 
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México 

Resumen 

La depresión es un padecimiento que puede estar 
presente aun sin que los individuos se percaten de 
ello; parece normal dejar de hacer actividades y 
alejarse de amistades; en ocasiones se acompaña de 
episodios de ansiedad, cada vez más eventos se ven 
como peligrosos o amenazantes; afectan la calidad 
de vida de las personas. El modelo cognitivo-
conductual, suele ser adecuado para evaluar e 
intervenir. El objetivo del presente trabajo fue 
describir la intervención psicológica, con técnicas de 
entrenamiento asertivo, rechazo de ideas irracionales 
y relajación por imaginación, para disminuir los 
episodios de depresión y ansiedad en un hombre 
adulto. El tratamiento se llevó a cabo en 10 sesiones. 
Para la evaluación se aplicaron la Escala de 
Depresión de Beck (BDI-II), y la Escala Numérica 
Análoga (ENA), habiendo una llamada telefónica de 
seguimiento. Los resultados mostraron modificación 
adecuada en los pensamientos disfuncionales, una 
reducción en los niveles de ansiedad, ENA inicial= 9. 
ENA final=2. Con respecto a los episodios de 
depresión se pasó de un episodio diario a no 
presentar episodios. 
 
Palabras clave: depresión, modelo cognitivo 
conductual, relajación, entrenamiento asertivo. 
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ABSTRACT 

Depression is a condition that can be present even 

without individuals being aware of it, it seems normal 

to stop doing activities and withdraw from friendships, 

sometimes it is accompanied by episodes of anxiety, 

more events are seen as dangerous or threatening; 

they affect people's quality of life. The cognitive-

behavioral model is usually adequate to evaluate and 

intervene. The objective of the present work was to 

describe the psychological intervention, with 

techniques of assertive training, rejection of irrational 

ideas and relaxation by imagination, to reduce 

episodes of depression and anxiety in an adult man. 

The treatment it was conducted in ten sessions. For 

the evaluation, the Beck Depression Scale (BDI-II) 

and the Numerical Analog Scale (ENA) were applied, 

with a follow-up telephone call. The results showed 

adequate modification in dysfunctional thoughts, a 

reduction in anxiety levels, initial ENA=9. Final 

ENA=2. With respect to depressive episodes, the 

patient went from one episode per day to no episodes. 

Key words: depression, cognitive behavioral model, 

relaxation, assertive training. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el mundo 301 millones de 

personas han sufrido algún episodio de ansiedad, de los cuales 58 millones son 

niños y adolescentes. Establece a la depresión como un trastorno mental común, 

siendo un 5% de los adultos el que la padece, reportándose mayor prevalencia en 

la población femenina. La depresión mayor puede aumentar las probabilidades de 

conductas suicidas (OMS, 2023). La depresión se caracteriza por la pérdida del 

interés en las cosas que antes parecían placenteras, en ocasiones se presentan 

episodios de ansiedad, los eventos se perciben como peligrosos o amenazantes, 
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que no pueden ser evitados y escapar de ellos no es una opción inmediata., lo que 

resulta nocivo en la vida de la persona.   El objetivo del presente trabajo fue describir 

un proceso terapéutico breve bajo el modelo cognitivo conductual para el 

tratamiento en un caso de depresión en un hombre adulto, con base en la Terapia 

Racional Emotiva de Ellis, en el entrenamiento en técnicas de relajación, en 

entrenamiento asertivo y en técnicas de afrontamiento.  

La depresión supone situaciones en las que las cosas o actividades valiosas 

y satisfactorias han perdido su valor o incluso llegan a ser punitivas. Según García-

López et al. (2008) las probabilidades de experimentar depresión con crisis de 

ansiedad cada vez más agudas, aumentan cuando nos enfrentamos a cambios en 

nuestras condiciones vitales (pérdidas o logros, cambios en nuestra rutina, 

percepción de demandas excesivas, percepción de ineficacia e incapacidad de 

respuesta efectiva, percepción de desvalorización intra y extra personal, miedo a la 

crítica, miedo a correr riesgos).  

Los episodios de ansiedad pueden mantener e incluso incrementar el 

trastorno de depresión, refuerza la percepción de ineficacia e incapacidad, refuerza 

el aislamiento, inhibe la conducta social, la conducta de evitación influye en otros 

individuos que a su vez, influyen sobre el mismo; la pérdida de reforzamiento en el 

ambiente del individuo disminuye la oportunidad de obtener reforzamientos lo que 

puede originar un círculo vicioso, como lo planteó Bandura (1977; citado en Beck & 

Haigh, 2014). 

En relación a la dinámica viciada entre la baja disposición de reforzamientos 

del medio ambiente,  el aislamiento cada vez más frecuente y las posibles 

distorsiones cognitivas  del  individuo, se genera una sensibilidad a cualquier 

alteración física, lo que podría provocar  un acrecentamiento en  el nivel de 

ansiedad,  trayendo la presencia de sentimientos de infelicidad, depresión e 

irritabilidad, alteraciones del sueño, ingesta de sustancias, cansancio y la afectación 
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de los distintos ámbitos de la vida del individuo, (Guía de Práctica Clínica para el 

Manejo de Pacientes con Trastornos de Ansiedad en Atención Primaria, 2008).  

Con respecto a la intervención psicológica la efectividad del modelo cognitivo 

conductual (TCC), para la mejora de los trastornos de ansiedad y depresión, ha sido 

ampliamente documentada (Carpenter et al., 2018) para distintas poblaciones con 

resultados positivos a corto y largo plazos. 

El modelo TCC, identifica los repertorios de respuesta disfuncional, 

cognitivos, conductuales y fisiológicos así como, las relaciones funcionales que 

guardan con el medio ambiente y viceversa; está dirigido al cambio del pensamiento 

rígido, negativo  y distorsionado, con el que las personas con depresión, suelen 

interpretar las experiencias antiguas y nuevas asimismo,  la intervención tiene como 

objetivos mejorar las habilidades personales e interpersonales, aumentar la 

percepción de autoeficacia, optimizar la capacidad de resolución de problemas en 

forma eficaz,  incrementar las habilidades interpersonales  y la  autorregulación de 

las respuestas fisiológicas (Capafons, 2001; Yoshinaga et al., 2016). 

Presentación del caso 

Usuario hombre F de 37 años, residente del Estado de México, divorciado, sin hijos, 

actualmente en una relación, F es académico e investigador universitario. Como 

Antecedente asistió a atención psicológica/ psiquiátrica hace ocho años, por 

“problemas de pareja”. Padece sordera en el oído izquierdo. 

Motivos de consulta.  

F asiste a terapia por su propia cuenta, dice haber presentado varios episodios de 

ansiedad y depresión, en encuentros académicos y al sentirse incapaz, rechazado 

y criticado en el contexto laboral. En el caso de la ansiedad la experiencia se 

caracteriza por excesiva sudoración, tartamudeo, taquicardia, sensación de 

desmayo, movimientos repetitivos de pies, tensión muscular, ideas como “estoy 

fracasando, no soy tan bueno y debería serlo, en qué me equivoqué, me enoja no 
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saber contestar algo que sí sé, tengo que dar más, no estoy conforme con lo que 

soy y lo debería de estar, estoy estancado, soy el peor profesor del mundo, la gente 

piensa que no soy tan bueno, estoy perdiendo el tiempo, nunca lograré superar mis 

entrevistas para el doctorado, no logré  consolidar la familia que esperaba y no sé 

por qué”. 

Historia del problema 

F asegura haber experimentado depresión desde la infancia, no tenía amigos y se 

ve solo, ha tenido pensamientos suicidas, la primera vez que se deprimió hasta el 

punto de no salir por semanas fue después de su divorcio hace ocho años, recuerda 

haberse sentido fracasado, su expectativa de tener una familia, tener hijos, estar 

con una persona que fuera en la misma dirección que él, le hizo sentir mal que no 

haya funcionado como lo planeó. Dice haberlo superado con el tiempo, con el 

trabajo, los estudios y las diferentes actividades que realiza para distraerse, evita 

situaciones sociales, por considerar tener pocas amistades. Comenta haber asistido 

a terapia psicológica hace ocho años por problemas de pareja, mencionó que no le 

pareció funcional porque su exesposa no asistía a todas las sesiones, su terapeuta 

únicamente realizó evaluación durante varias sesiones. Prefirió asistir a un grupo 

de apoyo para sobrellevarlo. Hace tres años dice haber presentado una crisis grave 

y duradera más de cuatro semanas, cuando en un concurso nacional de la mejor 

tesis de maestría, quedó en segundo lugar (en dicho concurso solo hubo dos 

segundos lugares), se dijo a sí mismo: “si tu tesis no es de primer lugar entonces 

algo estás haciendo muy mal”.  El episodio más reciente fue una semana ante de 

acudir a sesión  durante el ensayo de su primera  entrevista del doctorado, dijo 

haber experimentado, sudoración, taquicardia, coloración y calor en la cara, 

tartamudeó, pensaba “no soy tan bueno, notan que soy malo, estoy estancado, 

estoy fracasado, tengo que dar más”; refiere que trató de convencerse de que no 

estuvo tan mal, dijo darse cuenta que estaba solo, se sintió encerrado, se sintió 
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triste, con ganas de llorar, lo que menciona, precipitó recuerdos de eventos 

desagradables que asume fueron su responsabilidad. Actualmente F  nombra, su 

malestar como “problemas para lidiar con la frustración”, refiriéndose a no tener 

mucha capacidad para aceptar la pérdida/frustración, señala: “cambio de estado de 

ánimo rápidamente por comentarios, me hace sentir mal cuando no cumplo con las 

expectativas, me sobrepasa el estrés por el trabajo acumulado, necesito manejar la 

frustración, que las críticas no me afecten emocionalmente, tal vez 

necesito  cambiar mis expectativas, no seré capaz de lograrlas y eso me va a 

derrumbar”. Las expectativas que ha manejado desde hace más de 6 años, es 

terminar su doctorado, ganar una plaza, tener una casa y una familia y así lograr 

bienestar; en contraste piensa que aun, si logra lo anterior, sabe que no conseguiría 

un bienestar completo ya que no bastaría, tendría que proponerse más metas, 

quiere algo que nadie haya logrado. El tema del divorcio sigue presente, menciona 

que su actual relación es un experimento para saber qué hizo mal. 

Análisis descriptivo de la conducta. 

En la evaluación inicial se identificó la permanencia de respuestas características 

de trastorno por distimia ante diferentes eventos, con manifestaciones de ansiedad 

en situaciones específicas. Los episodios de ansiedad se hacen altamente 

probables, en situaciones que involucren su capacidad para transmitir conocimiento 

o dominio de su disciplina al ser evaluado (asesorías y entrevistas del doctorado) 

sobre todo durante los cuestionamientos y en la retroalimentación que recibe, las 

cuales percibe como críticas negativas. Las respuestas ante lo que considera 

amenazante son sudoración, taquicardia, tartamudeo, silencios, habla rápida, 

tensión muscular, calor facial, deseos de salir, deseos de contestar y frustración por 

no saber qué decir. Los episodios de depresión se presentan sobre todo en casa, a 

solas, precipitados por pensamientos o recuerdos de eventos de horas antes o 

tiempo atrás,  que sigue valorando como desagradables e insoportables: “ Me hace 
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sentir mal que no resulte como lo planeé”, “Ya no vale la pena el esfuerzo, soy malo 

en lo que hago, los demás piensan que soy malo”, “soy el peor profesor del mundo”, 

“debería cambiar mis expectativas”. Suele sentirse cansado, sin ganas de hacer 

algo, se dice ensimismado, hasta que se queda dormido, al día siguiente le cuesta 

trabajo levantarse, dice formarse para ir al trabajo. Recibe una llamada de su pareja 

actual, lo que dice animarlo y pensar que ese día será mejor. En el trabajo le anima 

que le den las gracias sus alumnos cuando les explica o contesta alguna pregunta. 

Establecimiento de metas y objetivos terapéuticos. 

El objetivo general fue que el usuario disminuya sus episodios depresivos y sus 

respuestas de ansiedad. Los objetivos específicos: 1) Que el paciente desarrolle 

habilidades de relajación que le permitan regular su actividad fisiológica 

exacerbada; 2) Que el paciente desarrolle habilidades cognitivas que le faciliten la 

valoración objetiva de sus experiencias de la vida cotidiana, del pasado, del 

presente y del futuro, así como de sí mismo y de otras personas; 3) Que el paciente 

desarrolle habilidades asertivas específicas y efectivas para responder ante lo que 

percibe como críticas; 4) Que el paciente desarrolle habilidades específicas y 

efectivas para responder ante lo que percibe como críticas negativas, externas o 

propias. 

Aplicación del tratamiento. 

Evaluación. En esta fase, con el propósito de indagar la mayor cantidad de 

información relevante, se llevó a cabo una entrevista conductual, con duración de 

dos sesiones, con el fin de organizar las variables en la tabla de secuencias simple 

A – O – R - C) (Muñoz, 1998). y elaborar el análisis funcional del caso, se evaluó 

depresión con el Inventario de Depresión de Beck (BDI-II). Sólo en la fase de 

evaluación inicial. 
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Intervención.  

Para esta fase se programaron 8 sesiones en las que se realizaron, instrucciones 

psicoeducativas, entrenamiento en relajación muscular progresiva, rechazo de 

ideas irracionales y entrenamiento de afrontamiento a la crítica. Las sesiones 

tuvieron una duración de 50 a 70 minutos (según la disponibilidad de tiempo del 

usuario), una vez por semana, se emplearon presentaciones, pizarrón, auto 

registros, para evaluar los avances y las prácticas en casa.  Dentro de estos 

registros se utilizó una Escala Numérica Análoga (ENA)1, que se representa con 

una línea horizontal de aproximadamente 10 centímetros y en su extremo izquierdo 

se encuentra el 0, que representa nada de ansiedad y en el extremo derecho el 10, 

que es el máximo de ansiedad que puede experimentar. Este tipo de escala es una 

adaptación de las Escalas Visuales Análogas (EVA), tienen la utilidad de medir la 

intensidad de dolor y se han adaptado para evaluar la efectividad en los ejercicios 

de relajación, midiendo los niveles de relajación antes y después de la práctica 

(Vicente et al., 2018). Dicha escala se utilizó durante las prácticas de relajación en 

sesión y se pidió que fuera utilizada registrando el resultado en casa con cada 

ejercicio. También se utilizó un autorregistro de ocurrencia diaria en el que se 

registró cuántas veces durante el día se presentaban las conductas depresivas o 

los episodios de ansiedad (ver tabla 1). 
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Técnicas empleadas y proceso terapéutico. 

Técnicas Objetivo particular Procedimiento 

general 

Número 

de 

sesiones 

Entrevista 

inicial 

Establecer la 

alianza 

terapéutica e 

indagar con 

respecto a los 

motivos de 

conducta. 

Orientar sobre el 

proceso.  

Firma del 

consentimiento 

Informado 

Indagación de la 

información relevante. 

Aplicación del Inventario 

de depresión de  

Depresión de Beck 

(BDI- II 

2 

Psicoeducación 

  

  

  

  

Psicoeducativa 

en la técnica de 

relajación. 

  

Dar a conocer el 

informe. Acordar los 

objetivos y metas 

del tratamiento 

  

  

Que el usuario 

conozca la 

importancia del 

desarrollo de 

habilidades en 

relajación 

Explicar el análisis 

realizado, las 

problemáticas 

identificadas, proponer 

los objetivos y el plan de 

intervención 

  

  

Proporcionar 

información con 

respecto a la relajación 

progresiva y 

2 
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Relajación  

Que el usuario 

desarrolle 

habilidades que le 

permitan responder 

en forma relajada, 

en situaciones 

donde ahora 

responde con 

ansiedad 

  

cómo es el proceso. 

  

Dar entrenamiento en 

relajación progresiva 

completa para la 

regulación 

 

Seguimiento a los 

ejercicios en casa 

Psicoeducación 

de la técnica 

racional  

Racional Emotiva 

de Ellis emotiva. 

  

  

  

  

Entrenamiento en 

rechazo de ideas 

irracionales 

  

Que el usuario se 

familiarice con la 

Técnica Racional 

Emotiva e 

importancia para 

superar la depresión 

y la ansiedad. 

  

Que el usuario se 

entrene en 

habilidades para el 

rechazo de ideas 

irracionales, que le 

permitan evaluar las 

situaciones en 

forma objetiva y 

realista. 

Proporcionar 

información del modelo 

de Ellis, (A- B- C- D- E) 

del proceso para el 

rechazo de las ideas 

irracionales y su 

importancia en la mejora 

de su situación 

  

Por medio de ejemplos 

estructurados 

completos, ejemplificar 

el proceso del rechazo 

de ideas irracionales 

Asignar ejercicios para 

casa, donde identificar y 

registrar los 

pensamientos, las 

emociones y las 

2 
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situaciones, para 

trabajar en sesión. 

Psicoeducativa 

del 

Entrenamiento 

asertivo 

Que el usuario 

aprenda que existen 

respuestas, 

asertivas, agresivas 

y pasivas. 

  

  

El usuario, 

responderá en 

forma asertiva, 

objetiva y relajada a 

las críticas de otros 

y de él mismo. 

Orientar al usuario con 

respecto a que, 

dependiendo del estilo 

de respuesta, son las 

experiencias que 

tengamos en las 

interacciones con los 

otros. 

 Ayudar a identificar las 

conductas a mejorar en 

las situaciones 

específicas donde 

dónde se ha sentido 

incómodo. 

Ensayos de conducta  

  

3 

Tabla No. 1. Técnicas y proceso terapéutico.   Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota: En cada sesión se realizó seguimiento de las técnicas entrenadas y los 

ejercicios en casa y de ser necesario se realizaban ejercicios de repaso para 

retroalimentar y afianzar el desarrollo de las habilidades. 
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El entrenamiento de relajación inició en la sesión 3 se proporcionó el informe 

del análisis y se llegó a acuerdos con respecto a las metas últimas de tratamiento. 

Asimismo, se efectuó la psicoeducativa de la técnica de relajación, se ejecutó un 

ejercicio de relajación (un método de imaginación guiada de poca duración), se 

asignó el guion para ejercicios en casa, en la sesión 4 se hizo uso de la relajación 

progresiva de Jacobson como se cita en Davis et al. (2002). Se observaron 

dificultades por parte del usuario para lograr la relajación, el ejercicio de tensión 

distensión no le agradó, elevándose el nivel de tensión a ENA =8, en la misma 

sesión se cambió por un ejercicio de imaginación, con lo que el nivel de tensión 

disminuyó ENA final= 3. En las sesiones 5 y 6, se evaluaron los resultados por el 

reporte de ejercicios en casa y se observó que el nivel de ansiedad se mantuvo en 

ENA=3; en las sesiones 7 y 8 se detectó una disminución a un nivel 2 de ansiedad, 

el usuario puso en práctica el ejercicio de relajación en sesión con auto instrucciones 

en voz baja. Con respecto al entrenamiento en rechazo de ideas irracionales, se 

inició en la sesión 4, con psicoeducativa, se explicó el modelo A-B-C-D-E de Ellis 

(Lega et al., 2002), el usuario manifestó su incomodidad al aceptar que son sus 

pensamientos y no los eventos los responsables de las emociones y 

comportamientos desagradables. Es importante mencionar que el usuario hizo la 

observación que a partir de la cuarta sesión intensificó sus prácticas de relajación 

lo que le permitió mantenerse relajado al realizar los ejercicios de cambio de 

pensamientos, mencionó haber tenido la oportunidad de enfrentar comentarios, si 

bien sus respuestas no eran del todo satisfactorias, le permitían poner en práctica 

lo aprendido hasta el momento. 

Por último, con respecto al entrenamiento asertivo, se implementó la 

psicoeducativa en la sexta sesión y se pidió al usuario que describiera de tarea las 

situaciones en las que quería mejorar su comunicación asertiva. Una vez 

identificadas y descritas , el usuario decidió mejorar sus respuestas ante los 
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comentarios de los demás  y se procedió al uso del modelo ESCALA (Davis et al., 

2002) para el entrenamiento y el desarrollo de las habilidades, se usaron ensayos 

conductuales  y  juego de roles, y se solicitó al usuario que antes del ensayo 

evaluara su nivel de relajación, que identificara si había algunas auto 

verbalizaciones que pudieran interferir, y mencionó tener todo bajo control: “sé que 

es un ensayo y si me atoro, ustedes me pueden ayudar” Aun cuando ya se había 

trabajado la TREC, al principio le fue difícil dejar de realizar valoraciones negativas 

y expresarlas. Se le dio retroalimentación al respecto. 

RESULTADOS 

El proceso terapéutico en su totalidad tuvo una duración de diez sesiones, dos de 

evaluación, en la segunda se aplicó el inventario BDI-II para adultos, el puntaje fue 

de 29, lo que significa estar en el límite superior de depresión moderada y depresión 

mayor. En la sesión 3, en cuanto a ansiedad, antes del ejercicio de entrenamiento, 

el usuario reportó un ENA inicial = 9 y después de la intervención, alcanzó un ENA 

final= 2. De acuerdo con el ENA, los niveles de ansiedad disminuyeron de ENA 

inicial =9 a ENA final = 2. En la siguiente gráfica se muestra el descenso del nivel 

de ansiedad de la primera sesión hasta la sesión de cierre, que según la escala ENA 

inicia= 9 y disminuyo a ENA final=2, se muestra la sesión 4 dos veces ya que en la 

misma se realizó un cambio de método, relajación progresiva de Jacobson, con la 

que se obtuvo un ENA= 8, a un método de inducción por imaginación, logrando la 

disminución a ENA=3 
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Los resultados del entrenamiento en la Terapia Racional Emotiva Conductual TREC 

se   presentan en la tabla No. 2 en la que se muestran el antes y el después de 

algunos de los pensamientos irracionales que se asocian a comportamientos y 

sensaciones de depresión y ansiedad. Antes del entrenamiento el usuario 

mencionaba que la presencia de pensamientos perturbadores era muy alta, decía 

todo el tiempo, después del entrenamiento, aparecían una o dos veces al día, pero 

eran manejables y los lograba modificar. En esta tabla se puede observar que, 

después de la práctica de la técnica en el rechazo de ideas irracionales, los 

pensamientos valorativos del paciente se modificaron, en la primera columna se 

presentan algunas de las situaciones o eventos en la segunda columna los 

pensamientos perturbadores y en la tercera columna la modificación de los 

pensamientos. 
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Situaciones Cogniciones antes del 

entrenamiento 

Después del 

entrenamiento 

Se le preguntó cómo le 

 había ido en su 

entrevista de doctorado. 

“Necesito conocer todo 

lo que me pregunten, no 

debo equivocarme, me 

enoja, no saber 

contestar algo que sí 

me sé” 

“No sé cómo me fue, pero 

te puedo decir cómo me 

siento con mi desempeño 

(…) me siento satisfecho” 

Comentarios de otros. 

“No te entiendo, lo 

puedes hacer mejor” 

“He invertido mucho 

tiempo y esfuerzo en el 

trabajo, debería hacerlo 

mejor, no puedo seguir 

así.” 

“Puedo mejorar, tengo 

derecho a equivocarme, 

puedo intentar una forma 

diferente de explicar y 

pedir que las dudas sean 

específicas” 

Tabla No. 2. Pensamientos perturbadores antes y después de la intervención 

terapéutica. Fuente: Elaboración propia. 

Fue hasta la séptima sesión cuando el usuario reportó la realización casi en 

automático del proceso para el rechazo de las ideas irracionales en diferentes 

situaciones, sintiéndose relajado y cómodo consigo mismo. Los resultados para el 

entrenamiento asertivo indicaron que se notó la mejoría, puesto que el usuario 

mantenía por más tiempo el contacto visual, una postura relajada y erguida, 

velocidad adecuada y claridad en sus verbalizaciones, y una actitud segura; en la 

séptima sesión, reportó sentirse cómodo en una escala del 1 al 5 en la que 1 es el 

mínimo de comodidad y el 5 el máximo, reportando sentirse en un 5 de comodidad 

y satisfacción y dispuesto a ponerlo en práctica en situaciones reales. 
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Seguimiento y monitoreo. 

La sesión 8 fue de cierre y monitoreo, el usuario saldría a prácticas de campo y no 

le sería posible asistir a otra sesión. En esta sesión se hizo el seguimiento de 

habilidades desarrolladas, y el usuario mencionó estarse preparando para su última 

entrevista de postulación al doctorado y sentirse tranquilo, se tuvo contacto por 

teléfono a los 3 meses planteó mejoría, experimentar comodidad y calma, y refirió 

haber mantenido ENA=3 manejable, en ansiedad al enfrentar su entrevista de 

postulación y continuar practicando su asertividad y el rechazo de ideas irracionales. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El objetivo general de la intervención fue disminuir los episodios de depresión 

y ansiedad del usuario, a partir del modelo cognitivo conductual, con técnicas como 

psicoeducación, entrenamiento en relajación, entrenamiento en el rechazo de ideas 

irracionales y el entrenamiento en respuestas asertivas específicas. Se puede decir 

que se cumplió con el objetivo. En el caso de la depresión es importante mencionar 

que el usuario reportó no haber experimentado ni un solo episodio durante todo el 

proceso, lo que facilitó probablemente la disminución de los episodios de ansiedad 

y viceversa. La relajación funcionó debido al entrenamiento en respuestas 

antagónicas a la ansiedad que compiten con el estado de activación fisiológica 

(Sank & Shaffer, 1993). La técnica de imaginación o emparejamiento de escenas 

agradables se caracteriza por ayudar a conseguir un estado de relajación fácil y 

rápido, permitiendo asociar de manera consistente palabras o frases que en forma 

cotidiana induzcan a la relajación, como un auto condicionamiento. El 

entrenamiento para rechazar las ideas irracionales fue el adecuado para el manejo 

de los pensamientos distorsionados, ya que regularmente las ideas son absurdas y 

pueden estar basadas en auto explicaciones totalmente erróneas, cuando los 

individuos se percatan de lo absurdo que pueden ser sus formas de pensamiento y 

que pueden modificarlo y así mejorar sus estados de ánimo, se realiza el cambio. 
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Los ensayos estructurados para mejorar las respuestas asertivas en situaciones 

específicas dan como resultado, percepción de seguridad y control de las 

situaciones en el momento justo (Lega, 2002). En el caso en el caso de F saber qué 

decir y cómo decirlo, así como la flexibilidad de pensamiento y la oportunidad de 

ensayar hasta sentirse cómodo pudo ser la clave de éxito.  Es importante reconocer 

que el proceso careció de procedimientos estrictos de evaluación, contar con una 

línea base específica permitiría la descripción y la argumentación de los resultados. 

En resumen, el modelo cognitivo conductual aporta elementos metodológicos 

congruentes con sus bases teóricas, en el caso presentado pudo haber sido 

relevante para lograr un adecuado análisis y el resultado de una intervención 

efectiva con cambios pertinentes. 
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GESTIÓN DE PROCESOS EN LABORATORIOS DE EUDICACIÓN 

UNIVERSITARIA. CASO LA SALLE. 

M. en A. Jesús Jonathan Lira Vallejo1, M.I.A.C. Juan José Becerril de Anda1,      

T.S.U. Jesús Eduardo Castro Lobato1 y M.D.O. Mónica Miramontes Ibarra2 

1Universidad La Salle Bajío, 2Universidad de Guanajuato 

 

Introducción  

     Las prácticas curriculares, relativas a los programas académicos en ciencias 

naturales y exactas y de la salud, generan gran cantidad de Residuos Peligrosos 

Biológico-Infecciosos (RPBI) que deben ser tratados y almacenados temporalmente 

al interior de la Institución; por ello, la planificación de los recursos y espacios para 

prácticas de laboratorios, así como para los residuos resultantes, se convierte en 

tarea primordial tanto para cubrir un marco normativo aplicable cada vez más 

demandante, como para asegurar la salud pública de la comunidad educativa y sus 

alrededores.  

En este sentido, de acuerdo con Arana y Sánchez (2011) y Sánchez et al (2007), el 

conocimiento y su gestión en los procesos debe ser aprovechado para tomar 

decisiones informadas sobre la operatividad de los recursos humanos y materiales 

de los laboratorios de enseñanza. El presente documento resume y muestra, los 

resultados de mapear procesos (Aenor, 2008) y gestionar el conocimiento relativos 

a RPBI durante un año.  
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Objetivos  

     Identificar e intervenir las etapas que conforman la prestación de servicios de 

laboratorio hasta el almacenamiento temporal de RPBI, originados durante las 

prácticas de agronomía, enfermería y medicina veterinaria del Campus Campestre. 

 

Métodos 

     A fin de asegurar una mejora en la práctica establecida, en este proyecto se 

aplicó el método de investigación-acción (Latorre, 2005) en cinco laboratorios de 

enseñanza del nivel de licenciatura que habían mantenido la misma dinámica de 

trabajo durante aproximadamente 7 años.  

Para hacerlo posible, la metodología fue dividida en tres momentos; diagnóstico, 

intervención y verificación. La primera consistió en la observación participante del 

funcionamiento de los laboratorios y entrega de RPBI para realizar el mapeo de 

procesos. La intervención, permitió, desarrollar el Plan de manejo de RPBI, pilotear 

los procesos identificados, generar la ruta RPBI y acondicionar el espacio temporal 

a los requerimientos normados por la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 (NOM-

087). Finalmente, la verificación permitió observar el comportamiento de la 

intervención y realizar las reformas correspondientes para lograr la salud pública y 

el cumplimiento normativo de residuos en nuestro país. 

 

Resultados  

 Diagnóstico  

Luego de aplicar la observación participante, se encuentra que los procesos clave 

del uso y funcionamiento de laboratorios pueden establecerse en el siguiente mapa 

de procesos. (Véase Figura 1).  
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Figura 1. Mapa de procesos para práctica curricular 

En los Laboratorios de Análisis de Suelos y Agua, Biología Tisular, Diagnóstico 

Clínico, Anatomofisiología y Anfiteatro se observó que, aunque, los RPBI 

resultantes corresponden a no anatómicos, órganos y tejidos sin formol, así como 

punzocortantes; éstos presentan envasado y almacenamiento inadecuado según lo 

previsto en la NOM-087. Pues, no se respetaba el uso de bolsa roja o amarilla y 

para el caso de los punzocortantes se utilizaba un envase que no era rígido. 

 Intervención  

Derivado del mapeo de procesos, se realizaron, aceptaron y formalizaron los 

Lineamientos para préstamo y uso de Laboratorios, por parte de los distintos 

programas académicos. Desde entonces, se presentaron comentarios positivos y 

tanto la limpieza como la organización de espacios fue más fluida.  

Con apoyo de los profesores, se procedió a la realización y socialización del Plan 

de Manejo de RPBI (Figura 2); resultando en la identificación, envasado y 

tratamiento (in situ) de tales residuos; mismos que tras formalizar la Ruta de traslado 

RPBI, fueron dispuestos en los diferentes contenedores al interior de la cámara fría 
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del anfiteatro que asegura una temperatura de entre de 1 y 3 °C. Observe Figuras 

3 y 4, respectivamente. 

 

 

Figura 2. Plan de Manejo RPBI  
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Figura 3. Ruta RPBI 

 

Figura 4. Almacenamiento temporal 

 

 Verificación  

Luego de observar el funcionamiento de los procesos clave, se instauró como buena 

práctica la limpieza de las mesas de trabajo por parte de los estudiantes, antes y 

después de cada laboratorio; mismos que, ahora son responsables de identificar, 

separar, envasar y entregar los RPBI para resguardo o tratamiento.  

 

Conclusión 

El conocimiento, como activo intangible, puede someterse a diferentes actividades 

de gestión. Este proyecto muestra cómo su identificación en los procesos operativos 

de laboratorios puede favorecer la salud pública mientras asegura la adquisición de 

habilidades profesionales.  
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Así cuando los estudiantes desarrollaron competencias técnicas; a saber, el uso de 

autoclave, la separación y envasado de RPBI, no sólo fortalecen su perfil de egreso, 

sino que se convierten en agentes activos de la gestión del conocimiento que 

retroalimentan y mejoran los procesos previstos para su desarrollo académico.  

Por su parte, el stock de inventario ha mejorado y con ello la preparación de 

soluciones y medios de cultivo; así como el material y equipo necesario para cada 

práctica. Las quejas disminuyeron y los usuarios hicieron evidente el cambio a 

través de sus comentarios en la encuesta de satisfacción.  

De estos resultados se proyecta realizar una intervención aplicada a la gestión de 

residuos peligrosos (sustancias químicas) y de manejo especial (aceites y 

lubricantes).  
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REALIZACIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS 

ENFOCADOS AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, 

DEL PROGRAMA EDUCATIVO MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL EN LA UTTECAM 

 

 

 

 

 

DOCENTES RESPONSABLES: 

 ING.JAIRO VILCHEZ ALTAMIRANO 

 ING. DAVID MARTÍNEZ MÁRQUEZ 

 ING. JOSÉ DONATO RODRIGUEZ ZEPEDA 

 

 

Los siguientes proyectos que se presentan en este 

documento fueron realizados en un periodo de dos 

ciclos escolares, al ser una universidad que se 

divide en periodos cuatrimestrales, se realizaron 

durante 6 cuatrimestres por los docentes y 

estudiantes del programa educativo Mantenimiento 

Industrial, todos enfocados en el área ambiental y 

todos y cada uno de ellos son funcionales hasta la 

actualidad. 
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CUATRIMESTRE ENERO – ABRIL 2022 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: “PRODUCCIÓN 

AGRICOLA AUTOMATIZADA POR MEDIO DE 

ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN INVERNADEROS” 

JUSTIFICACIÓN: Diseñar y cotizar un sistema de 

automatización de los procesos dentro de los 

invernaderos de la empresa RSI, energizado por medio 

de celdas fotovoltaicas, en la localidad de San Bartolo 

Teontepec, de Tepanco de López. 

IMPACTO: Reducción en costos por consumo de 

energía eléctrica por parte de la compañía 

suministradora CFE. 

RESPONSABLE: Ing. Reyes Rubén Rojas Hernández, 

Ing. José Rafael Limón Martínez. 
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CUATRIMESTRE MAYO – AGOSTO 2022 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: “APROVECHAMIENTO 

DE LA ENERGÍA SOLAR PARA LA PRODUCCIÓN DE 

LA ENERGÍA ELÉCTRICA LIMPIA MEDIANTE 

PANELES FOTOVOLTAICOS CON INTERCONEXIÓN 

A RED CFE”  

JUSTIFICACIÓN: El costo económico de la energía 

eléctrica es cada vez más alto, y esto se ve reflejado 

directamente en la factura que tiene que cubrir la 

UTTECAM, este aumento es catapultado por el alza de 

los energéticos, como lo son la gasolina, el diésel y el 

gas, insumos necesarios para la producción de energía 

eléctrica.  

IMPACTO: Este proyecto permitirá cuidar el medio 

ambiente, ya que la energía solar fotovoltaica, al igual 

que otras energías renovables constituye frente a los 

combustibles fósiles, una fuente inagotable, así como 

también reducirá los cotos de facturación de la energía 

eléctrica en la UTTECAM.  

RESPONSABLE: Ing. David Martínez Márquez 
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CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2022 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: “AIREADOR DE 

ESTANQUES PISCICOLAS APROVECHANDO LA 

ENERGÍA SOLAR” 

JUSTIFICACIÓN: El proyecto está dirigido a la 

concientización del uso de un recurso tan escaso como 

lo es hoy en día el agua potable, en la UTTECAM se 

cuenta con una fuente y un estanque en el cual se 

encuentran peces, para dar mayor tiempo de vida útil al 

agua que utiliza dicho estanque se pretende crear un 

aireador y así mejorar también la calidad de vida de los 

peces. 

IMPACTO: Incrementar la oxigenación del agua, para 

que así tenga mayor tiempo de vida útil, mejorando la 

calidad de vida de los peces y teniendo un impacto 

positivo en el medio ambiente, ya que la universidad se 

encuentra ubicada en una zona que presenta escases 

de agua potable. 

RESPONSABLE: Ing. David Martínez Márquez 
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CUATRIMESTRE MAYO – AGOSTO 2023 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONTROL 

AUTOMATICO DE LUMINARIAS EN EL EDIFICIO G 

LABORATORIO NUM. 5” 

JUSTIFICACIÓN: El mecanismo de un sensor de luz se 

basa en la cantidad de iluminación que hay en un 

determinado espacio. En función de la cantidad 

de luminosidad que detecte en la zona, este se activará 

automáticamente realizando la labor para la que esté 

programado, que en este caso es la de encender y 

apagar las lámparas del laboratorio. 

IMPACTO: Se tendrá un impacto ambiental positivo 

debido al buen aprovechamiento de la luminaria 

instalada en el laboratorio, ya que estas estarán 

encendidas solo cuando sean requeridas en 

determinadas horas del día. 

RESPONSABLE: Ing. José Donato Rodríguez Zepeda 
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CUATRIMESTRE MAYO – AGOSTO 2023 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: “ISLA DEPORTIVA” 

JUSTIFICACIÓN: EL metal es el material más reciclado 

del mundo, más que el aluminio, el plástico y el vidrio 

juntos. Por tanto, el reciclaje de los metales contribuye 

de forma relevante a no empeorar la situación actual de 

contaminación, ya que al reciclarlos se reduce la 

contaminación del agua, aire y los desechos. En la 

UTTECAM se generan desechos metálicos, 

provenientes de estructuras deterioradas o mobiliario 

que ha sido reemplazado, así como también proyectos 

de alumnos de generaciones pasadas. Este proyecto 

promueve la reutilización de estos metales para la 

formación de aparatos para realizar distintos tipos de 

ejercicios, ayudando a reducir el impacto negativo en el 

medio ambiente por la generación de desechos, así 

como también incentivando a la comunidad estudiantil a 

tener una vida más saludable promoviendo la activación 

física.  

IMPACTO: Impacto positivo en el medio ambiente, 

mediante la reducción de desechos metálicos en las 

instalaciones de la UTTECAM, impacto positivo en la 

comunidad estudiantil mediante la promoción de la 

activación física. 

RESPONSABLE: Ing. Jairo Vilchez Altamirano 
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Exportación de helados veganos a San Diego, California, 

Estados Unidos 

 

LGDN. María Fernanda Castillo Martínez 

Matricula: S23000317 

Director: Dra. Rosa María Cuellar Gutierrez 

Asesor: Dra. Margarita Altamirano Vázquez 

Universidad Veracruzana 

 

Introducción 

El presente trabajo expone el proyecto de exportación de helados veganos a San 

Diego California, E.E.U.U. 

Se considera exportar helado vegano a San Diego, California, ya que, de acuerdo 

con la Secretaría de México, se realizó un intercambio comercial de $111 M US, con 

$35.1 M US en 2022. El destino es ideal, puesto que EEUU es el 4° importador de 

helados en el mundo, y California es un Estado costero con una alta demanda por 

productos veganos y saludables. 

El informe “Global Vegan Ice Cream Market 2022-2026” mostró que el mercado de 

helados veganos está preparado para crecer en 1,550 millones de dólares durante 

el periodo 2022 – 2026, y está siendo impulsado por la expansión de la base de la 

población vegana mundial. 

Asimismo, se identifican las estrategias comerciales adoptadas por los vendedores 

son de las principales razones que impulsan el crecimiento del mercado de helados 

veganos durante los próximos años, también el aumento de marcas blancas y su 

creciente popularidad de los helados veganos entre los millennials generarán una 

considerable demanda en el mercado. 
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Ahora bien, en Estados Unidos se realizó una investigación llamada “análisis del 

tamaño y la participación del mercado de helados en Estados Unidos: tendencias 

de crecimiento y pronósticos (2023 – 2028)”, en el cual se espera que el tamaño del 

mercado de helados crezca de 18.68 mil millones USD en 2023 a 22.90 mil millones 

para 2028, además de que se enfatiza que el helado es un postre muy popular en 

el país. 

Últimamente, hay una fuerte preferencia por alimentos naturales, menos 

procesados y convenientes, con un enfoque hacia los helados, se prefieren bajos 

en calorías, lo que permite a las empresas aprovechar el potencial de crecimiento 

del mercado. Además, la demanda de helados a base de plantas también está en 

aumento en la región debido al aumento de la población vegana. Debido a esto, 

diversas empresas están lanzando helados veganos en el país. Por consiguiente, 

la demanda de los consumidores de productos naturales está aumentando sobre 

los productos procesados, así como la demanda de los consumidores de helados a 

base de plantas también está aumentando debido al creciente veganismo. Gracias 

a este factor, los actores del mercado están produciendo helados a base de plantas 

en el país. Cabe mencionar que los helados artesanales aportan menos calorías y 

más beneficios nutricionales en nuestra dieta, por lo tanto, aprovechar esta 

oportunidad aumentando la presencia de helados artesanales veganos es crucial 

para satisfacer la demanda por este tipo de productos, así como para crecer en este 

nuevo nicho de mercado. 

Objetivos 

General: 

Evaluar la factibilidad de exportar helados veganos a San Diego, California desde 

Xalapa, Veracruz, MX.  

Específico:  

 Establecer un costo efectivo y competitivo para garantizar rentabilidad  

 Demostrar la tendencia vegana de helados en su país destino. 
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Métodos 

Para lograr el objetivo planteado se llevó a cabo una investigación basada en 4 

etapas las cuales se presentan a continuación, todo ello ha sido utilizando una 

metodología exploratoria y descriptiva con fuentes de información gubernamentales 

y de la empresa.  

 

 Análisis de la empresa y el producto 

La empresa “Helados Amoripás”, es una pequeña empresa ubicada en Coatepec, 

Veracruz. Sin embargo, a pesar de su tamaño, ha logrado expandirse a la ciudad 

vecina, Xalapa, donde ha sido bien recibida.  

A tan solo unos meses del confinamiento de la pandemia Covid19, en enero de 

2020, Amoripás Heladería surge con el concepto de helados adicionados en 

proteína y reducidos en grasas y azúcares, así como helados 0 azúcares, con el fin 

de ofrecer helados saludables y que personas con estrictos planes alimenticios 

puedan consumir estos productos sin preocupaciones, en especial personas 

diabéticas y quienes cuidan su alimentación reducida en calorías, e incluso para 

que aquellas personas veganas puedan tener opciones de consumo.  

Actualmente, Amoripás Heladería cuenta con una amplia variedad de sabores, cada 

uno a base de frutas, tanto de temporada como atemporales, y todos ellos son 

reducidos en calorías. Asimismo, se ha ido diversificando tanto en productos fríos 

como en calientes, pues además de las paletas heladas y los helados, se pueden 

encontrar smoothies, untables de mermelada de fresa y crema de cacahuate, y 

cafés. Indudablemente, esta heladería ha ido creciendo gradualmente al punto de 

que se pueden encontrar sucursales en Coatepec y Xalapa, 4 en esta última, para 

encontrarse más de los clientes y expandir su mercado. 
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Por otro lado, el producto es un helado vegano, el cual está reducido en azúcares y 

calorías, elaborado con frutas naturales, y adicionado con proteínas, logrando un 

aporte energético enriquecido en proteínas, de alta calidad nutrimental, siendo una 

opción saludable, ya que contienen menos calorías que un helado común. Además, 

se emplean frutas frescas de 

calidad y de temporada, no 

contienen azucares añadidos. 

Asimismo, no se utiliza ningún 

producto de origen animal, puesto 

que todo ha sido analizado 

previamente para tener como 

resultado el exquisito helado 

vegano en diferentes sabores 

como fresa, chocolate, cacahuate, 

café, mango con maracuyá, 

vainilla, frutos rojos, entre otros.  

 

 

 

 Estudio del mercado destino 

San Diego es una de las ciudades orientadas a hábitos saludables, además de que 

cuidan su alimentación, puesto que la tendencia vegana va en aumento. Además, 

debido a su posición geográfica y sus recursos naturales, California es el estado 

adecuado en Estados Unidos para exportar los helados veganos. Una de las 

ciudades caracterizadas por el veganismo, San Diego figura dentro de las 10 

principales ciudades, debido al fuerte incremento en el consumo de productos 

saludables y veganos. California reúne condiciones propicias para la exportación de 

helados veganos debido a su mercado receptivo, su enfoque en la salud y la 

sostenibilidad, la diversidad de sabores, la experiencia en la producción de 

alimentos veganos y la disponibilidad de ingredientes frescos, ya que es conocida 

por su diversidad cultural, lo que se traduce en una variedad de gustos y 
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preferencias culinarias. Los helados veganos pueden ser elaborados en una amplia 

gama de sabores, lo que permite satisfacer los gustos de una población diversa. 

Cabe mencionar que en California se cuenta con una industria alimentaria 

desarrollada con experiencia en la producción de alimentos veganos y opciones sin 

lácteos. Esto facilita la fabricación y exportación de helados veganos de alta calidad.  

Asimismo, California tiene una gran población que se preocupa por la alimentación 

saludable, sostenible y ética. Por lo cual se ha impulsado la demanda de productos 

veganos, incluyendo helados, lo que crea un mercado potencialmente lucrativo para 

los exportadores. Por eso mismo, muchos californianos son conscientes de su salud 

y buscan alternativas más saludables a los productos tradicionales, como los 

helados. Los helados veganos, que a menudo están hechos con ingredientes más 

naturales y bajos en grasa, se alinean con esta tendencia. 

 

 

 Estructuración de la logística y normatividad correspondiente 

En cuanto a la estructuración de la logística, se establece cuál es la forma más 

efectiva y eficiente para enviar el producto, aún se está valorando cuál es la vía más 

eficaz. Cabe mencionar que en California se cuenta con una infraestructura de 

distribución bien desarrollada y acceso a puertos que facilitan la exportación de 

productos a nivel nacional e internacional. 

En primer lugar, el diseño de la cadena de suministro determinando cómo se 

llevarán los helados desde el lugar de producción hasta los puntos de venta o 

distribución en California. De ahí, el almacenamiento y conservación de los helados, 

ya que se requiere un almacenamiento a temperaturas frías para mantener la 

calidad del mismo, por lo tanto, es necesario establecer instalaciones de 

almacenamiento adecuadas y sistemas de refrigeración para garantizar que los 

productos lleguen en condiciones óptimas. Además, el transporte y la distribución 

son elementos importantes debido a que se tiene que seleccionar de manera 

adecuada los medios de transporte apropiados para garantizar que los helados sean 

entregados de manera eficiente y sin deterioros.  
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Asimismo, con la normatividad correspondiente es con el fin de saber cuáles son 

las normas y leyes que corresponden a los helados veganos, es decir, el papeleo 

necesario para la exportación del producto. Dentro de la norma requerida para 

realizar la exportación de helados veganos a San Diego, California es necesario 

tomar en cuenta ciertos puntos esenciales para su exitosa realización, por ejemplo 

el tener el etiquetado con la información nutricional y detallando los ingredientes de 

acuerdo a las regulaciones estatales y federales; también la regulación de 

alimentos, puesto que en California se tienen regulaciones estrictas relacionadas 

con la seguridad alimentaria y el etiquetado de alimentos. También, se debe cumplir 

con las normativas de la Administración de Alimentos y Agricultura de California 

(CDFA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos 

(FDA) para los alimentos envasados y procesados es totalmente necesario. 

Además, se debe de comprobar que los helados son completamente veganos, es 

decir, que se cumplan con las regulaciones específicas para productos veganos, lo 

que incluye la verificación de ingredientes y procesos de producción que no 

involucren productos de origen animal. 

Sin dejar de lado las normativas de importación y aduanas, las regulaciones de 

transporte y refrigeración, puesto que los productos refrigerados deben cumplir con 

las regulaciones de transporte y almacenamiento de alimentos perecederos, 

asegurándose de que los vehículos de transporte cumplan con las normativas de 

temperatura y seguridad alimentaria. 

 

 Evaluación 

Este proyecto aún está siendo analizado, por lo cual aún no se cuenta con una 

evaluación formal para este, puesto que aún se encuentra en proceso. 

 

Propuestas 

La empresa Helados Amoripás actualmente no realiza exportaciones de estos 

helados veganos. Sin embargo, la exportación de helados veganos a mercados 

internacionales es una oportunidad emocionante para Amoripás, para diversificar 
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sus ingresos y promover un estilo de vida más saludable y sostenible en todo el 

mundo, en específico San Diego, California. 

También, se propone el monitoreo constante del mercado para identificar 

tendencias emergentes y oportunidades de crecimiento, puesto que la investigación 

de mercado ayudará a ajustar la estrategia a medida que evoluciona el mercado. 

 

Resultados esperados 

Los resultados esperados de este proyecto de exportación son: 

 Una rápida aceptación del mercado de San Diego para los helados veganos 

debido a su alta demanda, así como podría llevar a una mayor cuota de 

mercado y el reconocimiento de la marca en la región. 

 Una buena logística vía aérea o terrestre para el transporte de los helados, 

sin afectar su calidad ni la cotización que se haya hecho para realizar el 

envío. 

 La exposición en el mercado de California puede contribuir al crecimiento de 

la marca a nivel nacional e internacional, lo que podría abrir nuevas 

oportunidades en el futuro. 

 

Conclusión 

La exportación de helados veganos a San Diego, California es viable, debido a la 

creciente demanda de productos veganos y saludables que hay en este país, e 

incluso a nivel mundial, asimismo este estado, California, Estados Unidos tiene una 

gran inclinación hacia los productos veganos. Sin embargo, aún se está 

considerando si es por vía terrestre o aérea, aunque ambas opciones son atractivas, 

se deben de tomar en cuenta diversos factores que proporcionen seguridad en los 

números contables, así como entrar la opción que minorice costos y gastos de 

transporte, pero que aún se conserve tanto la consistencia del helado como la 
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calidad de este. Además, se debe destacar que debido al tratado que se tiene con 

Estados Unidos y Canadá, se tienen beneficios como la exención de barreras 

arancelarias. 

Gracias a los recientes informes sobre el crecimiento de helados veganos, tanto en 

Estados Unidos como a nivel global, se espera que los helados sean aceptados en 

el país a donde van dirigidos, ya que son uno de los principales importadores de 

helado, y por su creciente demanda de productos veganos.  

Los helados Amoripás son totalmente veganos, y no contienen azúcares añadidos, 

lo que lo hace un producto saludable, que cualquier persona pueda comerlos sin 

culpa, en especial los veganos y diabéticos. Son productos que están pensados en 

este sector, en el cual cuidad su salud y los alimentos que consumen, pues gracias 

a su transparencia, se conoce los datos nutrimentales de estos helados. 

Desde mi punto de vista, es un proyecto de exportación completamente viable, el 

cual está en el auge del mercado de los helados veganos, y más teniendo como 

país objetivo a Estados Unidos, en el cual está creciendo la demanda de estos 

productos. Sin duda alguna, el producto a exportar es de alta calidad y su valor 

agregado al ser vegano y bajo en calorías le agrega un valor significativo al mismo.  
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RESUMEN 

     El proyecto de internacionalización de frescos a Houston Texas analiza y evalúa 

la viabilidad de que la empresa Mega Fresh Corp., encuentre factible el 

establecimiento de un centro de distribución en su mercado destino para reducir 

costos al eliminar los intermediarios externos. A través del Tratado de Libre 

Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el proyecto se puede 

beneficiar de la tarifa arancelaria exenta y fomento al sector agrícola para los países 

miembros. Así como también se buscan aprovechar las ventajas del sector 

existentes en México y de las tendencias del mercado en Estados Unidos, como lo 

es la dieta saludable. Se contemplan dos posibles rutas de envío, sin embargo, se 

determina que la vía terrestre es la óptima para el tipo de producto a exportar y por 

la distancia entre ambas ciudades, esto sin descartar por completo la ruta marítima. 

El Estado de Texas se encuentra en crecimiento y la cantidad de supermercados y 

grandes cadenas de tiendas de alimentos, representan una importante oportunidad 

de mercado. Aunque Houston no es la capital de Texas, es la ciudad con mayor 

población del Estado y con mayor tendencia de crecimiento, implicando la demanda 

de mayores necesidades y servicios básicos.  

ABSTRACT 

     The fresh internationalization project to Houston, Texas analyzes and evaluates 

the viability of the Mega Fresh Corp. company finding it feasible to establish a 

distribution center in its destination market to reduce costs by eliminating external 

intermediaries. Through the Free Trade Agreement between Mexico, United States 

and Canada (T-MEC), the project can benefit from the exempt tariff rate and 

promotion of the agricultural sector for member countries. As well as seeking to take 

advantage of the existing sector in Mexico and market trends in the United States, 
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such as a healthy diet. Two possible shipping routes are considered; however, it is 

determined that the land route is optimal for the type of product to be exported and 

for the distance between both cities, without completely ruling out the sea route. 

     The State of Texas is growing, and the number of supermarkets and large food 

store chains represent an important market opportunity. Although Houston is not the 

capital of Texas, it is the city with the largest population in the State and has the 

greatest growth trend, implying the demand for greater needs and basic services. 

PALABRAS CLAVE 

Comercio exterior, centro de distribución, frescos, Houston, intermediarios, T-MEC. 

I. INTRODUCCIÓN 

     La empresa Mega Fresh Corp., con ubicación fiscal en Puebla, es distribuidora 

y exportadora de frescos como lo son la piña, la sandía, el limón, la malanga, el 

chayote, el aguacate, la zanahoria y el brócoli. Tiene 15 años de experiencia 

exportando a Mc Allen en Texas donde venden a intermediarios de manera 

constante, sin embargo, actualmente se está buscando establecer un centro de 

distribución, Mega Fresh Corp., en Houston Texas. Este centro de distribución 

crearía oportunidades beneficiosas para aprovechar de manera más eficiente la 

cadena logística del envío de los productos. 

     Así mismo se enfrenta a problemáticas en cuanto a la exportación de los frescos, 

ya que actualmente no hay una normatividad interna para la solución de 

controversias. Cada vez es más frecuente que los clientes reporten la recepción de 

mercancía dañada y exijan un descuento, al no tener forma de revender o regresar 

la mercancía al momento, se opta por vender más barato. Lo que deja a la empresa 

con una ganancia mínima.  
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     Como actualmente no hay forma de comprobar de manera veraz esta situación, 

la empresa propone la creación de un área de servicios empresariales para atender 

el seguimiento de las exportaciones e importaciones. 

     El presente proyecto se estará desarrollando en el periodo 2023-2024, dentro de 

la Especialización en Administración del Comercio Exterior de la Universidad 

Veracruzana por la alumna Arantxa Carreón Solano y evaluará la factibilidad de 

establecer un centro de distribución de diversas frutas y verduras frescas a Houston 

con un área de servicios empresariales que resulte en mayores ganancias para la 

empresa.  

 

VENTAJAS PRINCIPALES PARA EL PROYECTO 

1. Entre Estados Unidos y México existe un tratado de libre comercio T-MEC, 

que beneficia al sector agrícola manteniendo tarifas arancelarias bajas o en ceros. 

Lo cual fomenta el comercio entre las dos naciones. 

En la siguiente tabla se muestra el arancel preferencial establecido para los 

productos exportables de la empresa: 

PRODUCTO 
ARANCEL CON 

ESTADOS UNIDOS 

Limón 0% 

Piña 0% 

Sandía 0% 

Aguacate 0% 
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Malanga 0% 

Zanahoria 0% 

Brócoli 0% 

Chayote 0% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Harmonized Tariff Schedule (2023) 

2. México es la séptima potencia agrícola del mundo y figura entre los mayores 

productores de aguacates y cítricos. Esto lo podemos atribuir a las excelentes 

condiciones que disfruta el país al ser uno de los territorios con mayor biodiversidad, 

tener un amplio territorio y condiciones meteorológicas favorables.  

3. Estados Unidos cuenta con grandes empresas detallistas (supermercados y 

centrales de abasto) los cuales representan clientes potenciales para el centro de 

distribución. A continuación, se mencionan las principales empresas: Kroger Co. 

(con 209 tiendas en Texas), Wal-mart Stores (con 517 tiendas en Texas y 24 en 

Houston), Costco Whosale Corp. (con 591 tiendas en E.U.A. y 10 en Texas), 

Houston Farmers Market que es el mercado de agricultores más grande y antiguo 

de Houston y HEB Grocery Company (con 5 tiendas en Houston). 

4. De acuerdo con un artículo de The Food Tech (2022), a raíz de la pandemia 

por Covid-19, los hábitos alimenticios de la población estadounidense comenzaron 

a cambiar. La tendencia por un consumo responsable, cocina casera, alimentación 

saludable y hábitos conscientes del medio ambiente aparecieron.  

5. Estados Unidos tiene una gran población mexicana residiendo dentro del 

país y Texas es el segundo Estado del país con mayor flujo de migrantes 

mexicanos. Este proceso de migración a través de los años ha tenido un impacto 

en la vida cotidiana de las comunidades y que afecta las relaciones internacionales 



 

3939 
 

entre ambos países. Los mexicanos tienen una alimentación distinta a los 

estadounidenses, por lo que la población mexicana dentro de Estados Unidos 

también ha cambiado los hábitos de consumo dentro de la región, demandando 

frutas y vegetales en mayor medida. 

6. Existe una ventaja geográfica al tener una ruta carretera consolidada y 

puertos marítimos que permiten tener conectividad entre los mercados. Esto permite 

tener opciones de transporte dependiendo las necesidades y condiciones que 

puedan acontecer. 

 

ll. METODOLOGÍA 

     Para la realización de este proyecto se está llevando a cabo una investigación 

divida en cuatro etapas, utilizando una metodología exploratoria y descriptiva, a 

través de fuentes de información gubernamentales y datos proporcionados por la 

empresa. 

     El primer estudio corresponde al análisis de la empresa, con base en información 

de la empresa se hace una revisión de la administración, de los aspectos jurídicos 

y se realiza una matriz FODA, en la que se analizan las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del centro de distribución en la ciudad destino.  

     El segundo estudio es del mercado destino, es decir, análisis del mercado en 

Estados Unidos. Observando consideración políticas, legales, culturales y sociales. 

Así como analizando mercados objetivos, proponiendo clientes potenciales y 

aterrizando estrategias de entrada. Se identifica la competencia directa e indirecta, 

las barreras de arancelarias y no arancelarias. 



 

3940 
 

     La estructuración de la logística y la normatividad correspondiente es el tercer 

estudio, en el cual se determinan las posibles rutas logísticas, el incoterm a utilizar 

y toda la normatividad aplicable para su exportación correcta. 

     Por último, se encuentra la evaluación de factibilidad, que es un estudio 

financiero en el que se determina y concluye la viabilidad del proyecto. 

lll. RESULTADOS 

   Los resultados esperados son aumentar las ganancias de la empresa al tener un 

mejor control de la cadena de suministro por medio del centro de distribución en el 

país destino, esto como consecuencia de eliminar distribuidores externos y 

encargarse completamente de la cadena de suministro al vender directamente a los 

detallistas en la región de Texas. Además de obtener beneficios fiscales al constituir 

la empresa dentro del Estado de Texas y pagar impuestos menores. 

IV. CONCLUSIONES 

     La empresa adquiere frutas y verduras de excelente calidad a través de diversos 

proveedores en Veracruz y/o Estados cercanos y son enviadas a intermediarios 

externos que las comercializan en el territorio estadounidense. 

     México es un país competitivo en la producción de agro alimentos, además de 

que sus frescos son característicos por su calidad y buen sabor, permitiendo 

posicionar a las frutas y verduras mexicanas por su precio competitivo y calidad. 

     Se ha concluido que el establecimiento del centro de distribución de frescos es 

viable para reducir costos y maximizar la ganancia por transacción de la empresa. 

Lo anterior por vía terrestre, ingresando al mercado destino por la aduana fronteriza 

de Reynosa hacia Mc Allen, teniendo una duración aproximada de 11 horas 

partiendo del Estado de Veracruz. Para después ser transportada al centro de 
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distribución ubicado en la ciudad de Houston y posteriormente, hacer llegar la 

mercancía a cada cliente.  
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Resumen 

Para cumplir con la demanda de maíz a nivel mundial es necesario utilizar 

fertilizantes nitrogenados, estos son usados como nutriente en el crecimiento de las 

plantas. Sin embargo, su uso inadecuado genera contaminación en ecosistemas, 

agua y suelo. Con el propósito de encontrar una alternativa al uso de fertilizantes 

químicos, se evaluaron microorganismos con la capacidad de fijar el nitrógeno del 

entorno a través de la enzima nitrogenasa. Esta investigación se realizó en el 

laboratorio de ciencias de la naturaleza en el sur de jalisco, iniciando con el 

aislamiento y selección de microorganismos extraídos de la rizosfera y caulosfera 

de milpas recolectadas en la misma región. Posteriormente fueron sembrados en 

agar ASHBY sobre un círculo de papel filtro donde se evaluó su capacidad de crecer 

en un medio libre de nitrógeno fijando de esta forma el elemento del entorno. Los 

resultados obtenidos mostraron que, de 14 microorganismos aislados, solo en las 

cepas con el código A1T.1, A1R.1.4, B1T.1 y B2R.1.2 se observó la formación de 

un tenue halo transparente alrededor de la muestra, siendo así un indicador de 

fijación de nitrógeno y por ende actividad nitrogenasa. La presencia de 

microorganismos fijadores de nitrógeno se encuentra en su mayoría durante la 

etapa mediana de desarrollo ya que es aquí donde se tiene una alta demanda del 
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elemento como nutriente para las milpas y suelen encontrarse en menor presencia 

entre todo el ecosistema formado en la rizosfera. 

Abstract 

To meet the demand for corn worldwide, it is necessary to use nitrogenous fertilizers, 

these are used as a nutrient in plant growth. However, its inappropriate use 

generates contamination in ecosystems, water and soil. In order to find an alternative 

to the use of chemical fertilizers, microorganisms with the ability to fix nitrogen from 

the environment through the enzyme nitrogenase will be evaluated. This research 

was carried out in the natural sciences laboratory in the south of Jalisco, beginning 

with the isolation and selection of microorganisms extracted from the rhizosphere 

and caulosphere of milpas collected in the same region. Subsequently, they were 

sown on ASHBY agar on a circle of filter paper where their ability to grow in a 

nitrogen-free medium was evaluated, thus fixing that of the environment. The results 

obtained showed that, of 14 isolated microorganisms, only in the strains with the 

code A1T.1, A1R.1.4, B1T.1 and B2R.1.2, the formation of a faint transparent halo 

was observed around the sample, thus being a indicator of nitrogen fixation and 

therefore nitrogenase activity. The presence of nitrogen-fixing microorganisms is 

found mostly during the middle stage of development since it is here where this has 

a high demand as a nutrient by the cornfields and they are usually found in lesser 

presence among the entire ecosystem formed in the rhizosphere. 

Palabras Clave: nitrogenasa, rizosfera, caulosfera, plantas de maíz. 

I. Introducción 

El maíz, junto con el trigo y el arroz son de los cereales más importantes del mundo, 

suministran elementos nutritivos a los seres humanos y a los animales y son una 

materia prima básica de la industria de transformación, con la que se producen 
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almidón, aceite, proteínas, bebidas alcohólicas, edulcorantes alimenticios y, desde 

hace poco, combustible. 

La planta tierna, empleada como forraje, se ha utilizado con gran éxito en las 

industrias lácteas y cárnicas y, tras la recolección del grano, las hojas secas y la 

parte superior, incluidas las flores, aún se utilizan hoy en día como forraje de calidad 

relativamente buena para alimentar a los rumiantes de muchos pequeños 

agricultores de los países en desarrollo (Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación, 1993). 

 En las plantas productoras de maíz, así como cualquier tipo de planta se suele 

obtener sus nutrientes a partir de raíces con ayuda del ecosistema que mantienen 

ahí. Los microorganismos en la tierra interactúan con las raíces de las plantas y 

constituyentes del suelo en la interfase raíz-suelo. Esto da lugar al desarrollo de un 

ambiente dinámico conocido como rizosfera, donde una variedad de formas 

microbianas puede desarrollarse activamente y en equilibrio (Barea et al., 2005). 

Gran parte de los estudios microbiológicos de la rizosfera, sobre todo los que 

señalan una cooperatividad microbiana han centrado su atención en bacterias y 

hongos. Para que las plantas de maíz tengan un óptimo crecimiento necesitan de 

diversos nutrientes como el nitrógeno (N) el cual es de los elementos necesarios en 

la estructura de diversos componentes celulares, convirtiéndola en una molécula 

esencial para el crecimiento de todos los organismos. 

Primero debe ser reducido y luego “fijado” en forma de amonio (NH4) o nitrato (NO3). 

Este proceso es conocido como Fijación Biológica de Nitrógeno (FBN) el cual puede 

ser llevado a cabo por microorganismos en vida libre o en simbiosis con plantas 

(Mayz-Figueroa, 2004). Estos microorganismos llevan a cabo dicho proceso con la 

producción de enzimas como la nitrogenasa. La nitrogenasa es una enzima que 
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cataliza a temperatura y presión ambiental el proceso de ruptura del triple enlace 

covalente de la molécula de dinitrógeno y la reacción con hidrógeno para la síntesis 

biológica de amonio (NH4). El amonio es una forma reducida de nitrógeno utilizada 

en el metabolismo de los seres vivos, entre ellos las plantas (Ortega et al., 2004). 

Por lo tanto, este proyecto tiene como objetivo principal evaluar la actividad 

nitrogenasa de microorganismos aislados de rizosfera y caulósfera de plantas de 

maíz. 

II. Metodología 

Obtención de las plantas de maíz en huertas de la región de Gómez Farias 

Se muestrearon 3 zonas de cultivo de maíz en el municipio de Gómez Farias en el 

estado de Jalisco. Se recolectaron muestras de milpas en diferentes etapas de 

crecimiento. Las muestras en desarrollo temprano se obtuvieron de un pequeño 

sembradío en el “Complejo Gómez Farias del Centro Universitario Del Sur” situado 

a 19°48’14” latitud N y 103°28’40” Longitud W a 1.80 km del municipio. En el caso 

de las muestras en pleno desarrollo se obtuvieron en un sembradío situada a 

19°47’55” latitud N y 103°28’41” Longitud W a 1.52 km del municipio. Finalmente, 

las muestras en etapa adulta se recolectaron de un sembradío a 19°48’04” Latitud 

N y 103°28’42” longitud W. Estos espacios al encontrarse en la misma zona 

presentaron características similares las cuales son: superficies arcillosas, semi 

permeables, de alta retención de humedad. 

Procesamiento de las muestras 

El procesamiento se realizó con la metodología descrita por (Mascarua-Esparza et 

al., 1988). Para la obtención de las bacterias del interior de raíz y tallo, las muestras 

fueron lavadas con agua de la llave; luego se esterilizaron de forma superficial, 

mediante la inmersión en cloramina T a 1% durante 5 min. A continuación, las raíces 
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se enjuagaron con solución estéril reguladora de fosfatos 0.025 M, pH 6.8 y cinco 

lavados con agua estéril. Una vez terminado este proceso se procedió a realizar 

cortes de 3-6 cm a la raíz de cada planta, en el caso del tallo primero se retiró la 

capa que recubre su interior, ya teniendo el interior del tallo expuesto se realizaron 

cortes de 3 cm de ancho. Finalmente, ambos tipos de muestras fueron trituradas 

con una licuadora y un poco de agua estéril hasta formar una suspensión. Las 

muestras procesadas se guardaron en tubos Falcón rotulados para su 

almacenamiento. 

 

Figura 1. Muestras vegetales colectadas. A1 y A2, (A=planta en desarrollo); B1 y 

B2, (B=planta en etapa adulta); C1 y C2, (C=planta en etapa temprana). 

Aislamiento y Selección de microorganismos 

El aislamiento de microorganismos se realizó en medio ASHBY, el cual es un medio 

selectivo en el que crecen microorganismos fijadores de nitrógeno. El procedimiento 

fue el siguiente: se tomó una alícuota de cada cepa con un asa y posteriormente se 
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sembró por estría por agotamiento en el medio. Todas las cajas fueron incubadas a 

30°C por un periodo de 3-5 días. 

Pasado este periodo de incubación, se seleccionaron las colonias de 

microorganismos separados con características diferentes entre sí. Las bacterias 

aisladas fueron propagadas en agar nutritivo por estría masiva mientras que los 

hongos fueron propagados en agar PDA. Se incubaron a 30°C por un periodo de 1-

2 días. Posteriormente, los microorganismos fueron conservados en caldo nutritivo 

con glicerol al 50% a -20°C. 

La morfología microscópica para las bacterias fue determinada por tinción de Gram 

y para los hongos se utilizó la tinción de azul de lactofenol. 

Actividad nitrogenasa en caja Petri. 

Para la detección de actividad nitrogenasa se prepararon cajas Petri con agar 

ASHBY para cada cepa, este medio es libre de nitrógeno de esta forma nos permite 

evaluar que con su crecimiento tiene dicha actividad enzimática. Todos los 

microorganismos fueron sometidos a esta prueba realizando el siguiente proceso: 

se utilizó una perforadora para generar pequeños círculos de papel filtro los cuales 

fueron esterilizados y agregados en el agar con ayuda de unas pinzas. Con una 

pipeta se tomaron 5 µL y se colocaron sobre los discos de papel filtro. Las cajas 

fueron incubadas a 30°C por un periodo de 3-5 días. 

III. Resultados 

Aislamiento de microorganismos 

Las cajas con medio ASHBY presentaron crecimiento hasta el día 3 de incubación, 

especialmente aquellas que pertenecían a las muestras en etapa media de 
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desarrollo. Esto en comparación con las muestras en etapa temprana y adulta 

presentaron una mayor diversidad de microorganismos.  

En su mayoría, las colonias bacterianas presentaron colores blancos, naranjas, o 

plateados. Algunas de ellas tenían apariencia seca y con gran fijación al agar, 

mientras que otras por lo contrario eran viscosas y se expandían uniformemente por 

todo el medio. Otras colonias tenían la propiedad de verse brillantes en contraste 

con la luz dando la apariencia de cambiar un poco el color con la perspectiva del 

movimiento.  

Entre la variedad de microorganismos crecidos en este medio libre de nitrógeno se 

encontró un hongo con color verdoso y de apariencia algodonosa el cual se 

expandió por todo el agar. 

Debido al color blanco opaco que posee el medio ASHBY fue necesario hacer pases 

de los microorganismos encontrados, utilizando agar nutritivo para las bacterias y 

agar PDA para el hongo. 
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Figura 2. Microorganismos crecidos en medio ASHBY extraídos de las muestras A 

(1,2), B (1,2) y C (1,2) aislándolos de raíz (R) o tallo (T).  

 

Los microorganismos aislados presentaron forma de bacilos, cocos y cocobacilos 

(Figura 3).  
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Figura 3. Tinción con azul de lactofenol y tinción de Gram de colonias con origen en 

raíz (R) o tallo (T) de las muestras A (1,2), B (1,2) y C (1,2). 

Algunos de los microorganismos observados presentaron una morfología similar a 

los investigados por (Camilo & Galvis, 2019.). Encontrando similitud con 
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Azotobacter spp, una bacteria con alta capacidad de fijación de nitrógeno y 

producción de nitrogenasas. 

Tabla 24. Registro de obtención y aislamiento de microorganismos. 

Código  M.O. Etapa de crecimiento de la planta   Tinción de Gram 

A1R.1.2 Bacteria En Desarrollo + 

A1T.1 Bacteria En Desarrollo - 

A2R.1.2 Bacteria En Desarrollo - 

A1R.1.3 Bacteria En Desarrollo + 

B2R.1 Bacteria Adulta - 

C1R.1.2 Bacteria Temprana + 

B2R.1.2 Bacteria Adulta + 

A2R.1.1 Bacteria En Desarrollo + 

C2R.1.2 Bacteria Temprana - 

B1T.1 Bacteria Adulta - 

C1R.1 Bacteria Temprana + 

A1R.1.4 Bacteria En Desarrollo + 

B1T Hongo Adulta NA 

A1R.1.2 Bacteria En Desarrollo + 
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Actividad enzimática en caja 

De los 14 microorganismos seleccionados, solo las bacterias con el código A1T.1, 

A1R.1.4, B1T.1 y B2R.1.2 mostraron actividad nitrogenasa presuntiva. 

 

Figura 4. Actividad enzimática en medio ASHBY de microorganismos con origen en 

raíz (R) o tallo (T) de las muestras A (1,2), B (1,2) y C (1,2). 



 

3954 
 

Los microorganismos mostraron un halo muy tenue casi transparente alrededor del 

disco de papel filtro, lo que podría indicar la presencia de actividad nitrogenasa, 

además de que en el área de crecimiento de la bacteria pasó de tener una 

apariencia blanca a una transparente mostrando así mayor aprovechamiento de los 

nutrientes del medio para el desarrollo de la cepa. 

Conclusiones 

Se aislaron 14 cepas en agar ASHBY de muestras plantas de maíz en diferente 

estadío de crecimiento. Este medio permitió el crecimiento de aquellas que pueden 

sobrevivir a un entorno libre de nitrógeno, siendo así una característica más pues, 

no significa que todos los microorganismos desarrollados tengan la capacidad de 

fijar dicho elemento. Además, el crecimiento de microorganismos varia entra cada 

etapa de crecimiento de las milpas, teniendo mayor presencia de microorganismos 

fijadores de nitrógeno en su periodo de crecimiento medio, ya que es cuando más 

necesitan el elemento como nutriente. 
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Exportación de muebles de Diseño. México-Suecia 

MIGUEL ANGEL LEZAMA DE LA ROSA 

 

Abstract 

La metodología propuesta se enfoca en la modernización industrial, tecnológica y 

operativa de una empresa con el objetivo de fortalecer su cadena productiva y 

aumentar la competitividad a nivel internacional. Se destacan cuatro etapas clave: 

análisis del producto, estudio del mercado de destino, estrategia de logística y 

cumplimiento de normativas. El producto principal es un mueble de madera versátil 

y sostenible. 

En el estudio de mercado, Suecia se identifica como un mercado objetivo atractivo 

debido a su enfoque en la sostenibilidad y la calidad en muebles de madera. A pesar 

de la competencia, la empresa ve oportunidades en este mercado gracias a sus 

diseños versátiles. 

Se describen las regulaciones de documentación aduanera, requisitos de madera 

sostenible y normativas de calidad tanto en Suecia como en México. El etiquetado 

y embalaje adecuado son esenciales para cumplir con las regulaciones y garantizar 

la seguridad del consumidor. 

Se elige el incoterm CIP como el más adecuado para el transporte marítimo, y se 

destaca que la responsabilidad de la empresa exportadora se extiende hasta la 

entrega al transportista en el país de origen, asumiendo los costos de transporte y 

seguro. El riesgo se transfiere al importador en el país de salida de la mercancía, 

no en el destino. 
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i. INTRODUCCIÓN  

 

En un mundo cada vez más globalizado, la exportación de productos de alta calidad 

y diseño distintivo es una oportunidad que no se puede pasar por alto. En este 

contexto, me complace presentar el plan de exportación de muebles de diseño de 

México a Suecia, un proyecto que no solo busca promover el talento y la creatividad 

mexicana, sino que también aspira a satisfacer la creciente demanda de productos 

únicos y auténticos en dicho mercado extranjero.  

México es conocido por su rica tradición en la fabricación de muebles, que fusiona 

la artesanía con el diseño contemporáneo de una manera única. En Mogano los 

muebles destacan por su calidad, innovación y un profundo respeto por la cultura y 

el medio ambiente. Al mismo tiempo, Suecia se caracteriza por ser un mercado 

maduro y apreciativo de la estética, con una fuerte inclinación hacia el diseño 

funcional y sostenible. La combinación de estos dos mundos ofrece un potencial 

excepcional para el crecimiento de las exportaciones de muebles de diseño 

mexicano en Suecia. 

Este plan de exportación tiene como objetivo principal llevar a cabo una estrategia 

sólida que permita la entrada exitosa del producto en cuestión. Se abordarán 

aspectos clave como el análisis del mercado, la identificación de oportunidades y 

desafíos, estrategias de comercialización, logística, y aspectos legales y 

financieros.  

 

ii. METODOLOGÍA 
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La empresa tiene como objetivo central consolidar su cadena productiva 

integradora mediante un enfoque en la modernización industrial, 

tecnológica y operativa. Este esfuerzo busca alcanzar altos estándares 

de competitividad a nivel internacional, lo que a su vez contribuirá al 

fortalecimiento de la economía nacional y al fomento del comercio 

exterior. La modernización es esencial para mantenerse a la vanguardia 

en la industria forestal.   

 

Para lograr el objetivo planteado se llevó a cabo una investigación basada 

en cuatro etapas y las cuales constan de análisis del producto, estudio 

del mercado destino, estrategia de logística y normatividad 

correspondiente, así como evaluación de factibilidad.  

 

Dentro del análisis del producto se encuentra un mueble auxiliar con alta 

versatilidad, ya que puede funcionar como buroe, como porta consola de 

video juegos en una sala de estar, complemento para área de oficina, así 

como en x cantidad de lugares conforme la percepción de funcionabilidad 

y decoración del cliente.  

Con materiales de madera de pino sólido con estructura de encino 

americano, herraje riel de carga de extensión con opción de cierre normal 

o cierre de centro y terminados en mate de poliuretano con tres opciones 

de combinación: Gris y patas de color natural (pino), blanco y patas de 

color roble, color roble y patas en color gris.   

 

Bajo el contexto del estudio de mercado destino y bajo previa 

investigación en específico sobre el sector de la industria del mueble. 

Suecia se caracteriza por la selectividad y muestra de interés en el diseño 
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y calidad; esto se refleja en el mercado de muebles ya qué Suecia ha 

estado enfocada en la sostenibilidad y la gestión forestal responsable, lo 

que hace que los muebles de madera sostenible sean una tendencia 

importante en el mercado. Los consumidores a menudo prefieren 

muebles fabricados con madera certificada FSC (Forest Stewardship 

Council).  

Sin embargo, el mercado refleja que el consumidor promedio valora la 

diversidad en la elección de sus muebles, pero tienden a inclinarse por la 

simplicidad, funcionalidad y estética limpia o elegante.  

A pesar de que, el mercado se muestra competitivo ya que Suecia 

también es un país fabricante se observa la oportunidad de competir en 

el mercado debido a que, las tendencias y los diseños de Mogano se 

adaptan a la versatilidad del estereotipo que el mercado extranjero busca. 

Además de que el país ofrecer diferentes ferias de promoción y apertura 

comercial a la entrada de nuevas empresas dentro del mismo sector.  

 

Por otra parte, bajo el marco jurídico correspondiente al mercado destino 

y normativas de logística y etiqueta se contempla lo siguiente:  

 

Documentación Aduanera: 

Facturas Comerciales: Se deberá preparar facturas comerciales 

detalladas que incluyan información sobre el vendedor, comprador, 

descripción de los muebles, valor, cantidad, moneda y términos de venta. 

Lista de Empaque: Este documento detalla los contenidos de cada 

paquete o contenedor, incluyendo los muebles específicos que se están 

exportando. 
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Conocimiento de Embarque (Bill of Lading): Este documento es esencial 

para el transporte de carga y actúa como un recibo de los muebles. Puede 

ser necesario especificar si el envío es de carga completa o consolidada 

(LCL o FCL). 

 

Regulaciones de Madera: 

Se deberá asegurar de que la madera utilizada en la fabricación de los 

muebles cumpla con las regulaciones de control de madera. Esto puede 

implicar la certificación de que la madera proviene de fuentes sostenibles 

y legales. Dependiendo de la madera y las especies utilizadas, podría ser 

necesario obtener un certificado FLEGT (Forest Law Enforcement, 

Governance and Trade) o el Certificado CITES si se usan maderas 

protegidas. 

 

Normativas de Calidad: 

Los muebles deberán cumplir con las regulaciones de calidad y seguridad 

aplicables en Suecia. Esto puede incluir normas de construcción, 

durabilidad y seguridad del producto. Es importante que los muebles sean 

seguros y cumplan con las regulaciones suecas sobre productos de 

consumo. 

Asimismo, por parte de la normativa mexicana se cumplirán con las 

siguientes:  

Norma Oficial Mexicana (NOM) NOM-167-SCFI-2009, Muebles y sus 

accesorios. Requisitos de seguridad. Esta norma establece los requisitos 

de seguridad para los muebles, incluyendo requisitos para la resistencia, 

la estabilidad y la seguridad de los niños. 

Norma Oficial Mexicana (NOM) NOM-007-SCFI-1993, Productos 
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electrónicos y eléctricos para uso doméstico y comercial. Seguridad 

eléctrica. Esta norma establece los requisitos de seguridad eléctrica para 

los muebles que incorporan aparatos electrónicos o eléctricos. 

Norma Oficial Mexicana (NOM) NOM-018-SCFI-2000, Muebles y sus 

accesorios. Información comercial. Esta norma establece los requisitos 

de información comercial para los muebles, incluyendo requisitos para la 

etiquetado y la publicidad. 

 

Etiquetado: 

Los productos deberán estar etiquetados conforme las regulaciones del 

país de origen. Esto puede incluir información sobre el contenido de 

materiales, instrucciones de cuidado y advertencias de seguridad. El 

etiquetado adecuado es importante para la seguridad del consumidor y 

puede variar según el tipo de muebles. 

 

Embalaje y Transporte: 

Los muebles deben ser embalados de manera segura y adecuada para 

el transporte internacional. Deben resistir las condiciones de envío y 

protegerse contra daños. Además, el embalaje deberá cumplir con las 

regulaciones de transporte, como las de la Asociación Internacional de 

Transporte Aéreo (IATA) o la Convención sobre el Contrato de Transporte 

Internacional de Mercancías por Carretera (CMR), dependiendo del 

medio de transporte. 

En materia de la normatividad aduanera se considera un regímen 

aduanero definitivo de exportación, ya que consiste en la salida de 

mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por 

tiempo limitado, debido a qué se trata de mercancía destinada a la 
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comercialización en el país destino. Asimismo, dicha mercancía se 

encuentra exenta de tarifas arancelarias dado que se encuentra vigente 

un TLC.  

Se trata de la exportación de muebles de madera a Suecia, país que 

pertenece a la Unión Europea y actualmente sigue vigente el TLCUEM, 

en dónde se menciona que los muebles de madera y metal quedan 

exentos del pago de derechos.   

Con base en lo anterior, se desglosa lo siguiente; ya que de acuerdo con 

la propuesta inicial y considerando que la ruta por vía marítima es la 

opción más viable se encuentra al incoterm CIP (Carriadge and Insurance 

Paid To) como el más adecuado, ya que significa que por nuestra parte 

como exportadores se entregará la mercancía hasta el punto acordado 

con el importador, es decir que nuestra responsabilidad termina hasta la 

entrega al transportista y no hasta la llegada de la mercancía al país 

destino. Sin embargo, de nuestra parte se asume los costes de transporte 

hasta el lugar de entrega acordado con el importador y el coste de seguro. 

Un punto importante de mencionar es que la transmisión del riesgo al 

comprador (importador) se sitúa en el país de salida de la mercancía y no 

en el de destino. 

 

iii. RESULTADOS 

 

Bajo el previo análisis, se considera que la exportación es viable por vía 

marítima utilizando ruta directa desde el puerto de Veracruz, México al 

puerto de Gotemburgo, Suecia, con una duración de 40 días y reduciendo 

costes de transporte. 
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Asimismo, dentro de los resultados esperados se encuentran lograr 

optimizar costos en el proceso de exportación, obteniendo una operación 

exitosa, competitiva y se diversifique el mercado de muebles de diseño 

mexicanos en Suecia. 

 

iv. CONCLUSIONES  

El plan de exportación de muebles de diseño mexicano a Suecia se basa en una 

sólida metodología que abarca la modernización industrial, tecnológica y operativa 

de la empresa, con el objetivo de fortalecer su cadena productiva y mejorar la 

competitividad a nivel internacional. Se destacan cuatro etapas clave: análisis del 

producto, estudio del mercado de destino, estrategia de logística y cumplimiento de 

normativas, con un enfoque en la sostenibilidad y diseño distintivo. 

El análisis del mercado revela a Suecia como un mercado objetivo atractivo debido 

a su aprecio por la sostenibilidad y la calidad en muebles de madera. A pesar de la 

competencia, la empresa identifica oportunidades gracias a que sus diseños se 

muestran minimalistas y contemporáneos a las tendencias del mercado extranjero. 

Se describen detalladamente las regulaciones aduaneras, requisitos de madera 

sostenible y normativas de calidad tanto en Suecia como en México. 

Los resultados esperados incluyen la optimización de costos en el proceso de 

exportación, una operación exitosa y competitiva, y la diversificación del mercado 

de muebles de diseño mexicano en Suecia. Este plan representa una oportunidad 

emocionante para promover el talento y la creatividad mexicana en el mercado 

global y satisfacer la creciente demanda de productos únicos y auténticos. 
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“VASIJAS DE CERÁMICA A ALEMANIA” 

Resumen 

Dentro de este escrito se resume de forma detallada la propuesta de proyecto de 

exportación de vasijas cerámicas de “El Toque Cerámico” con destino a la República 

Federal de Alemania. Esto con la visión de crear una nueva oportunidad de 

crecimiento para el taller, así como para el mercado de productos cerámicos dentro 

de un mercado internacional.  

El producto se basa en estimaciones, investigaciones y evaluaciones realizadas de 

las condiciones de la mercancía en ambos países, así como la factibilidad que nace 

de la exportación de productos cerámicos y su factibilidad en el mercado mundial, 

por lo cual se analizan las circunstancias y las experiencias que se encuentren 

dentro de este sector.  

Introducción 

Se considera exportar vasijas de cerámica utilitaria y decorativa a República Federal 

de Alemania, con la intención de promocionar las artesanías mexicanas en 

mercados extranjeros, pues de acuerdo con las investigaciones realizadas se 

determina que las artesanías cerámicas entran en la clasificación de artesanías con 

mayor valoración en materia de comercio exterior.  

El proyecto de exportación aborda la propuesta de comercializar las piezas 

cerámicas del taller “El Toque Cerámico” a la República Federal de Alemania. 

Mediante la estructura descrita dentro de las consideraciones del cartel científico, 

detallando de forma resumida las características especiales necesarias para llevar 

a cabo el proyecto como el análisis de la empresa y del producto; el estudio de 

mercado destino; estructura de la logística y normatividad correspondiente, y 
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finalmente la evaluación de factibilidad. Concluyendo con los resultados esperados 

y las conclusiones pertinentes de acuerdo con la evaluación especial del presente 

resumen de proyecto. 

Se evalúa la factibilidad de exportar vasijas cerámicas a Alemania desde el puerto 

de Veracruz, Veracruz. Así como la capacidad de obtención de un reconocimiento 

dentro de un mercado extranjero, además de promocionar las características de 

estos productos como artesanías. 

 

Metodología  

Análisis de la empresa y producto 

El taller “El Toque Cerámico” se encuentra orientado a la creación de productos 

cerámicos, fundado por Doris Gómez y Emma Luisa Lucero. El taller es descrito por 

sus fundadoras como un centro de crecimiento a través de la cerámica, de difusión 

y de gestión cultural. Se encuentra ubicado en Mariano Escobedo, en el municipio 

de Coatepec, Veracruz. 

Los productos de la empresa “El Toque Cerámico” cuentan con distintas formas y 

acabados, presenta estos en forma de productos individuales y en serie de cerámica 

en altas temperaturas (1280° C); tales como platos, vasijas, esculturas, letras 

decorativas, marcos, entre otros. Se determino que para este proyecto el producto 

serán las vasijas cerámicas utilitarias y decorativas en altas temperaturas, bajo el 

termino de productos únicos y hechos a mano, con diseños de forma y esmaltado 

personalizados al gusto del cliente que pueden ser utilizados como decoración 

(floreros, portalápices) o para uso doméstico (tazas o vasos), o cualquier otra 

utilización que se le desee otorgar.  
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Actualmente el taller tiene la intención de ampliar su comercialización de piezas 

cerámicas a un mercado extranjero, para propósitos del proyecto se determinó que 

el mercado destino para las exportaciones será la República Federal de Alemania. 

Es por esto por lo que este proyecto de exportación cuenta con la intención de 

visibilizar a los talleres cerámicos, a los productos hechos a mano que se realizan 

en ellos, así como la experiencia que se obtiene de la realización de las piezas. Así 

mismo se busca promocionar las artesanías mexicanas con la intención de abrir el 

mercando a otros países, atrayendo la atención extranjera e incrementando el 

interés por estos productos. 

El Gobierno de México (2017) determina que artesanías son aquellas que “se 

trabajan fundamentalmente con las manos, moldeando diversos objetos con fines 

comerciales o meramente artísticos y creativos”. En su mayoría esta clase de 

productos cuentan con la característica fundamental de estar hechos a mano, es 

decir, sin hacer uso de alguna clase de maquinaria o de algún proceso 

automatizado, dándole un valor agregado único.  

Las artesanías mexicanas son de los productos artesanales con mayor apreciación 

en el mundo, gracias a su variedad, colores y belleza, su valor se encuentra en las 

habilidades de los artistas para confeccionar tales artículos. Entre las artesanías 

con mayor valoración y participación dentro del comercio internacional se 

encuentran la plata, el oro, el ónix, el pewter, el barro, las cerámicas, los objetos 

en madera, cuadros prehispánicos y las telas bordadas a mano (Pérez, V., 2009). 

Formalmente no existe un registro fidedigno acerca del número de artesanos o 

ceramistas en México, sin embargo, se estima que hay cientos de miles de 

artesanos en el país. Por lo cual, la comercialización de artesanías es un sector de 

crecimiento prometedor para los artesanos y escultores fortaleciendo su economía, 

así como los ingresos del país.  
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Actualmente la cerámica es un material popular en México para la creación de 

productos como figuras, azulejos, vasijas y vajillas finas. Esta clase de piezas se 

producen de cierta forma para el mercado internacional, en su mayoría enfocado a 

turistas extranjeros o inclusive nacionales que visiten las zonas especializadas en 

estos productos, como lo son Oaxaca, Guanajuato, Chiapas, Tlaxcala, entre otros. 

Cada cierto tiempo el estado de Veracruz, realiza “la Bienal de Cerámica Utilitaria 

Contemporánea” la cual es una plataforma creada para dar visibilidad a aquellos 

diseñadores y ceramistas que busquen exhibir sus piezas y encontrar nuevos 

contactos dentro de este sector. La mayoría de las empresas dedicadas a este 

rubro, limitan sus ventas a través de medios digitales para el mercado extranjero, 

sin embargo, varias de ellas presentan oportunidades de participación en ferias a 

nivel mundial para promocionar y presentar ante el nuevo mercado los productos 

artesanales cerámicos con mano de obra mexicana.  

Estudio del mercado destino 

El Gobierno de España (2023), publicó información sobre Alemania que especifica 

que se encuentra en el corazón de Europa, La República Federal de Alemania es 

una gran base para la economía y la industria del viejo continente, se divide en 16 

estados federados, cuya capital es Berlín. Es considerado uno de los países con 

mayor nivel de vida en el mundo, en 2021 ocupó el puesto 9 de 191 países dentro 

del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). Cuenta con un territorio de 357.020,70 𝑘𝑚2 convirtiéndolo en el cuarto país 

más grande de la Unión Europea. Limita al norte con el Mar del Norte, Mar Báltico 

y Dinamarca, hacia el este con Polonia y República Checa, en el sur limita con 

Austria y Suiza y hacia el oeste con Luxemburgo, Francia, Países Bajos y Bélgica. 

En el caso de la nación germana, Carranza, A. (2022) estima que el mercado 

alemán cuenta con una gran aceptación por los productos mexicanos y sus 
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artesanías, pues se determina que en el año 2022 la Coordinadora de Fomento al 

Comercio Exterior (COFOCE) incentivo la exportación de artesanías mexicanas (en 

su mayoría de origen textil), a incursionar en el mercado alemán vinculando a las 

empresas con empresas germanas, se dio de esta forma ya que la COFOCE cuenta 

con compradores que solicitaban esta clase de productos de origen mexicano, 

principalmente originarios de Guanajuato, la institución más relevante para el 

trabajo de exportación se centra en la empresa “Procesos Cerámicos” que ya ha 

conseguido enviar diversos productos dentro de un contenedor cada 6 meses rumbo 

a Alemania. 

Los productos cerámicos cuya función es únicamente decorativa no son un producto 

que se agregue con frecuencia dentro del gasto doméstico alemán, sin embargo, en 

el caso de cerámica como producto utilitario ya sea como vajilla o como macetas 

son normalmente compradas por los usuarios alemanes, y de acuerdo con los datos 

recopilados por la página web Trade Map (2023) los productos importados por 

Alemania bajo la fracción 6912.00.99 vajilla y demás artículos de uso doméstico, 

higiene o tocador, de cerámica distinta de la porcelana (exc. bañeras, bidés, 

fregaderos y aparatos fijos simil.; estatuillas y demás objetos de adorno; cántaros, 

bombonas y recipientes simil. de transporte o envasado; molinos de café y de 

especias con recipientes de cerámica y parte operante de metal) se registraron 

importaciones de aproximadamente 313.847MDD en el año 2021, mientras que 

para el año 2022 fueron de 331.637 MDD en esta clase de productos.  

Asimismo, y de acuerdo con los datos obtenidos de la página web Trade Map (2023) 

bajo la partida 6912. Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de 

tocador, de cerámica, excepto porcelana; se determinó que el intercambio bilateral 

entre Alemania y México en el año 2022 fue de exportaciones procedentes de 

Alemania a México por 202 MDD, mientras que para el resto del mundo fueron de 
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128,717 MDD en el mismo año. En cuanto a exportaciones procedentes de México 

a Alemania tienen como ultimo registro 72 MDD en 2020, mientras que para el resto 

del mundo fueron de 33.712 MDD en 2022. 

Se detalla la importancia de contar con un acuerdo o tratado entre los países 

interesados en la realización de un proceso de comercialización, pues a través de 

ellos se puede fijar de forma más claras las condiciones de entrada a un nuevo 

mercado, por ello, de acuerdo con lo investigación realizada en la plataforma del 

Sistema de Información de Tratados Comerciales Internacionales se encontró 

México tiene con la República Federal de Alemania, además de que de acuerdo con 

la Secretearía de Relaciones Exteriores México es el país de América Latina más 

importante de Alemania, pues tiene con este un Tratado de Libre comercio a través 

de la Unión Europea. En el cual se encuentran México, Alemania, entre otros países 

miembros de la Unión Europea, entró en vigor el 01 de julio del 2000.  El Acuerdo 

liberalizó el comercio de todos los bienes industriales y la mayoría de los agrícolas, 

y mejoró las condiciones de acceso a ambos mercados para los exportadores 

mexicanos y europeos. En 2016, la UE y México iniciaron negociaciones para 

modernizar el Acuerdo Global UE-México con el fin de adaptarse a los retos 

económicos y políticos del siglo XXI. Ambas partes alcanzaron un acuerdo en 

principio en 2018 y finalizaron las negociaciones en abril de 2020. (Secretaría de 

Relaciones Exteriores, 2016) 

Estructuración de la logística y normatividad correspondiente 

Se determina dentro de la evaluación del proyecto la factibilidad de realizar el 

transporte vía marítima, a través de la página web de Hapag-Lloyd (2023) se 

establece que la ruta disponible para el transporte marítimo de México a Alemania 

es la que reconoce con el código “Atlantic Loop 4 (AL 4)”. En la cual se describe que 

el puerto de salida será el del puerto de Veracruz, Veracruz; pasando por el de 
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Altamira, Tamaulipas; con dirección a Houston, Texas y saliendo de este hacia 

Europa tocando el primer puerto de Le Havre, Francia; London Getaway en Londres, 

cruzando a Antwerp, Bélgica, hasta finalmente llegar al puerto de Hamburgo en 

Alemania; con un tiempo aproximado de tránsito de 27 días. 

De igual forma, la página web de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte 

(2023) ofrece dentro de la página de su Simulador que la ruta disponible para el 

transporte terrestre del producto de la ciudad de Xalapa a la ciudad de Veracruz, 

determinado tarifas para automóvil, que atraviesa la siguiente ruta: 

 

Imagen 1. Ruta terrestre disponible 

Recuperado de: Simulador de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (2023)  

La página del Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior (2023) 

contiene el documento de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación encontrada en su versión 2.3 en la cual se determina que la Fracción 

Arancelaria que más se apega a las características de las vasijas cerámicas es la 

siguiente: 
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Tabla 4. Fracción arancelaria para “Vasijas de cerámica utilitaria y decorativa”  

Sección XIII Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto 

(asbesto), mica o materias análogas; productos cerámicos; 

vidrio y sus manufacturas. 

Capítulo 69 Productos cerámicos. 

Partida 6912 Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o 

tocador, de cerámica, excepto porcelana. 

Subpartida 6912.00 Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o 

tocador, de cerámica, excepto porcelana. 

Fracción 6912.00.99 Los demás. 

NICO 99 Los demás. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la LIGIE unificada (2023) 

De igual forma, Alemania impone barreras arancelarias establecidas por la Unión 

Europea para la importación de productos cerámicos de acuerdo con el sistema 

armonizado (SA).  

La fracción arancelaria que establece la Unión Europea para productos similares a 

las vasijas cerámicas se encuentra determinado dentro del capítulo 69. Productos 

cerámicos; subcapítulo II.  Los demás productos cerámicos; partida 6912. Vajilla y 

demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de cerámica (excepto 

porcelana); fracción 6912 00 89. Los demás. En la cual se especifica que el tipo de 

derecho convencional o una tasa base del 7.00% con un impuesto al valor agregado 

(Umsatzsteuer en alemán) de un 15% para la importación de este producto, para 

México este valor no aplica ya que se estableció un a preferencia arancelaria que le 
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permite a este país el ingreso con una tasa del 0% o como mínimo mucho más baja 

que a la aplicada en general. (Comisión Europea, 2023)  

Tomando en consideración que ambos países deben regirse de acuerdo con las 

barreras no arancelarias que debe cumplir el producto “vasijas cerámicas” para así 

permitir las operaciones comerciales de forma adecuada cumpliendo con las 

reglamentaciones de entrada y salida de cada país respectivamente, se describe 

que las Normas Oficiales Mexicanas son de las reglamentaciones más relevantes 

dentro del mercado mexicano, pues se aseguran de regular las mercancías y su 

composición de forma que sean adecuados para la utilización y consumo humano: 

Siguiendo este criterio de investigación, se determinó que las NOMs son escasas 

para el producto vasijas cerámicas, pues en su mayoría están determinadas para 

productos alimenticios, de energía y aparatos eléctricos, turísticos y de protección 

como calzado y cascos. Por lo tanto, de forma general se especifica que para el 

proyecto de vasijas cerámicas del taller “El Toque Cerámico” se obtuvo que las 

NOMs más adecuadas son las siguientes: 

 NOM-050-SCFI-2004, Información comercial-Etiquetado general de 

productos. 

En esta se describe que su objetivo principal es el de establecer de forma adecuada 

la información que deben contener los productos de fabricación nacional y de 

procedencia extranjera que se destine a los consumidores del territorio nacional y 

establecer las características de dicha información (Secretaría de Gobernación, 

2004).  

 NOM-231-SSA1-2016, Artículos de alfarería vidriada, cerámica vidriada, 

porcelana y artículos de vidrio-Límites máximos permisibles de plomo y 

cadmio solubles-Método de Ensayo. 
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Tiene como objetivo especificar los límites máximos permisibles de contenido 

de  plomo y cadmio solubles que deben contener las mercancías antes 

mencionadas, describiendo que pueden aplicarse principalmente a productos de 

esta gama que se utilicen para contener y procesar alimentos y bebidas; aunque de 

igual forma describe en el siguiente punto a los productos de alfarería, cerámica 

vidriada o artículos de vidrio, coloreados o no, con decoración o sin ella pudiendo 

presentarse ésta en el interior, exterior (labio y borde) o en ambas posiciones. 

Mientras que en la referencia explica que en término 3.1 Alfarería se le conocerá al 

material inorgánico no metálico que se produce por sinterización de 

materiales inorgánicos a partir de temperaturas de 700 °C o más, cuyo principal 

componente es el barro. La superficie puede ser vidriada o esmaltada para hacerla 

más impermeable, resistente o con propósitos decorativo-estéticos (Secretaría de 

Gobernación, 2016).  

Evaluación de Factibilidad 

El proyecto se encuentra actualmente en estado de evaluación, debido a que aún 

son necesarias ciertas condiciones relacionadas con los cálculos de riesgo y de 

factibilidad. Aun así se estima que, de acuerdo con las características de ambos 

países, así como del interés que se tiene a nivel internacional por mercancías 

catalogadas como artesanías mexicanas, existe la posibilidad de realizar un 

proyecto a través del cual se calculen los riesgos y beneficios de la exportación de 

vasijas cerámicas a Alemania. 

Díaz, P. y Hernández, J. (2005) describen en su guía de exportación, que los 

consumidores alemanes muestran un gran interés por piezas con pocos colores, 

frescos y ligeros, cuyo acabado sea de fácil manipulación. Además, explican que 

las importaciones de artículos cerámicos muestran una tendencia ascendente 

debido a la creciente demanda de la población por productos extranjeros y en 
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especial por aquellos hechos de cerámica o vidrio. Y que, por lo tanto, si se toma 

en consideración que los alemanes se fijan principalmente en el precio y que la 

tendencia de los consumidores alemanes por artículos innovadores y creativos 

continua al alza, la característica del producto de “hecho a mano” y “piezas únicas” 

como valor agregado le dará la oportunidad de posicionarse en el mercado, pues el 

cliente estará dispuesto a pagar el precio adecuado por artículos exclusivos y de 

calidad.  

La página web de Mordor Intelligence (2023) informa que de acuerdo con la venta 

de esta clase de productos se tiene que, gracias a la búsqueda creciente de 

innovación, actualmente en su mayoría, las empresas o talleres cerámicos realizan 

su promoción a través de canales online mediate los cuales alcanza a sus clientes 

de forma más eficiente, pues hace las compras más sencillas para aquellos 

pertenecientes a la población trabajadora permitiéndoles mayor accesibilidad 

mientras ejercen sus actividades. Alemania incursiona en este medio a través de 

canales minoristas.  

Cada uno de estos aspectos les dan cierto grado de oportunidad a las piezas del 

taller “El Toque Cerámico” de introducirse en el mercado alemán bajo ciertas 

características que influyan en el interés de la población, que al mismo tiempo 

aportara a México un valor en la venta de artesanías hechas a mano, para los 

productores y su crecimiento económico gracias a la introducción de sus piezas en 

nuevos mercados extranjeros.  

Resultados esperados 

 Bajo este criterio se pretende evaluar las condiciones que produzcan que las 

vasijas cerámicas hechas a mano se introduzcan al mercado alemán como 



 

3976 
 

artesanías mexicanas y abrir un nuevo mercado para el taller y para esta 

clase de productos. 

 Incrementar las posibilidades de expansión del taller y que se vuelva 

conocido a nivel nacional e internacional. 

Conclusiones 

Se evalúa la viabilidad del proyecto de exportación de vasijas cerámicas a través de 

vía marítima utilizando la ruta disponible por Hapag-Lloyd (2023) reconocida bajo 

con el código “Atlantic Loop 4 (AL 4)” y la adopción de los beneficios de las barreras 

arancelarias. Además de actuar bajo las condiciones del Tratado de Libre Comercio 

entre la Unión Europea, dentro del cual participan México y Alemania, a través del 

cual se regirá su intercambio.  

Estimaciones descritas con anterioridad pretenden formar en el mercado alemán un 

interés alto por las artesanías mexicanas, así como por los productos hechos de 

cerámica a mano por parte del taller cerámico. Se busca finalmente lograr un 

adecuado intercambio que permita el crecimiento comercial del taller, sin afectar sus 

condiciones iniciales, y que a su vez beneficien al país generando una mayor 

interacción mediante el comercio de piezas cerámicas, la relación entre ambos 

países pues se describe que entre ellos se encuentra una oportunidad de 

crecimiento en materia comercial y de inversión con gran capacidad de aumentar 

las economías y la participación de México en el mercado.  
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Introducción 

A lo largo del tiempo el sistema educativo se ha modificado con la única 

finalidad de la mejora del aprendizaje, por ello en la actualidad el currículo mexicano 

con la aplicación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) se encuentra en un cambio 

y adaptación permanente, que implica retos importantes para la comunidad escolar 

y especialmente al docente puesto que requiere modificar su práctica y su 

metodología con perfil participativo, propositivo y reflexivo. 

En ese mismo transitar histórico el concepto y funciones de Asesor Técnico 

Pedagógico ha sufrido cambios la visión que se ha tenido de la misma desde la 

reforma del 2013 y a la actualidad necesita optimizarse, pulirse y más aún porque 

en la NEM fue eliminada del catálogo de funciones y es otorgada solo por periodos 

de 1 hasta 3 ciclos escolares, denostando desde nuestra perspectiva las funciones 

e importancia de ésta.  

Esto motivó a los investigadores a ofrecer una opción de Asesoría Técnico-

Pedagógica más cercana y vinculada a la práctica educativa en la reflexión, 

selección, elaboración y acción en el aula misma con actividades y acompañamiento 

áulico activo y participativo por ambas partes docente y asesor. 

Esta transición actual permite al equipo investigador seleccionar y modificar 

una propuesta de trabajo participativo dentro de la Asesoría pedagógica, que 

acompañe al docente en esa transición reflexiva y sistematizada que oriente su 

práctica. Una asesoría participativa que se respalda con la Unidad del Sistema para 

la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) por medio de los 

lineamientos del Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas (SAAE) y 

la investigación de Pozner. 
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Estudios desarrollados desde diferentes perspectivas han puesto el foco en 

el vínculo que existe entre los resultados de aprendizajes de los niños y niñas y el 

tipo de relación que se establece entre el asesor-docente, docente-alumno para así 

lograr el desarrollo de habilidades en los mismos actores, los procesos de 

acompañamiento pedagógico influyen en el aprendizaje de los estudiantes, pues, 

una de las condiciones es que, si los acompañantes lo realizan siguiendo los pasos 

metodológicos requeridos, los resultados académicos alcanzarán un nivel de 

calidad. 

En México se reconoce a Nieto (2005) es uno de los autores más aceptados 

en cuanto a tipos de modelos de asesoramiento, identifica tres modelos; de 

intervención en esta el asesor diagnostica el problema y realiza la propuesta de 

trabajo para solventarlo. De facilitación, en donde el asesor es guía y apoyo a los 

profesores para que identifiquen el problema mediante la reflexión de su práctica, la 

diagnostiquen y propongan soluciones. Por último, de colaboración, en ella, el 

asesor y asesorado aportan ideas y buscan resolver la situación entre ambos. 

Sin embargo, menciona un punto muy importante refiriendo al modelo 

utilizado depende de las necesidades de las características de los docentes a 

asesorar, así como la relación entre asesorado y asesor, por lo cual se ven limitados 

y no pueden ser utilizados sistemáticamente siempre lo cual impulsa nuestra 

propuesta de Asesoría Participativa. 

La asesoría desde el enfoque participativo mantiene altas expectativas de 

lograrse en el entorno de la educación básica primaria para desarrollar el potencial 

de la práctica y el desarrollo de las habilidades básicas en los alumnos como 

cimiento para el logro de un pensamiento crítico. El acompañamiento pedagógico 

es fundamental para el desempeño del docente en la educación básica, ya que 

mediante este se realiza una retroalimentación, es por ello, que es necesario que 
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este se realice por parte del Asesor Técnico Pedagógico (ATP) en conjunto del 

SAAE. 

Proponemos la Asesoría Participativa como la creación de un proyecto de 

intervención áulico producto del análisis colaborativo de la práctica docente y el 

diagnóstico de las fortalezas y necesidades pedagógicas. En donde la actividad de 

observador y aplicador de las actividades sean roladas entre docente y ATP. Las 

acciones de análisis y reflexión sean continuas y desde ambas perspectivas para 

que se tenga el panorama de la práctica desde lo vivido y lo observado a fin de 

realizar propuestas de mejora continua. 

El docente y el asesor tienen la oportunidad de generar prácticas reflexivas y 

propositivas que pueden insertarse en la organización cotidiana del entorno escolar 

como se estipula dentro de los lineamientos del SAAE para beneficio del desarrollo 

integral de los alumnos. Esto permitió recibir un aprendizaje eficiente y de calidad 

de forma equitativa y, así mismo obtener un mayor desarrollo intelectual. 

Objetivo 

El objetivo del estudio es analizar el impacto de la asesoría participativa 

desde la perspectiva teórica de Pozner (2020) orientada hacia el fortalecimiento de 

las habilidades del docente de primaria. 

Metodología 

Se procuró mediante la Investigación Acción Participante aplicar la 

sistematización de la asesoría participativa y llevar a cabo el trabajo de recolección 

y análisis de datos. Por ende, lograr asumir el acompañamiento y asesoría como 

una necesidad permanente de formación para enfrentar retos y desafíos de nuestra 
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sociedad de esta manera satisfacer algunas necesidades docentes de la praxis 

educativa y contribuir a mejorar la calidad y excelencia educativa. 

Empleando la investigación cualitativa se recolectaron los datos en el sitio de 

la vivencia es decir en el aula en dónde docente y asesor aplican según el turno 

acordado las actividades o acciones planificadas Mediante la observación 

cualitativa se toman notas de campo, puntos de vista y observaciones de las 

actividades y los comportamientos tanto de los alumnos como del aplicador ya sea 

docente o asesor. Otro de los Instrumentos utilizados durante esta investigación es 

la entrevista cualitativa antes y después de los planes de acción, Al igual en estos 

tiempos de la búsqueda y recolección de documentos que apoyen las decisiones y 

reflexiones. 

Resultados 

Dada la naturaleza del objeto de estudio que se plantea en el artículo, se 

enmarca en lo que sabemos que la práctica docente es una praxis social que 

enfrenta situaciones, eventos, personas, donde intervienen sentidos y significados, 

cambiar las mismas es una necesidad de este siglo. Esto apoya la idea de la 

modificación de la función de Asesor que pueda participar rolando con el docente la 

aplicación las acciones y actividades dentro del grupo al igual que las observaciones 

y reflexiones de los diferentes instrumentos cualitativos utilizados lo que les 

permitirá sentir, vivir y comprender mejor los pro y contras de lo planeado. 

El equipo identificó mediante la aplicación de acciones acordadas que en el 

70 por ciento de las ocasiones se hicieron modificaciones a las acciones planteadas 

por diversas situaciones de índole emocional o de relación social de algún (os) 

alumnos para que pudieran desarrollarlas y aprovecharlas de la mejor manera. Lo 

cual enriquece tanto el conocimiento respecto al grupo como del trabajo en pareja 
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de docente y asesor para realizar estos ajustes sin perder el objetivo e integrando 

a todos los alumnos. A lo cual Apraiz y Ruiz (2013, p. 9) cita “que son múltiples los 

factores que inciden en la práctica educativa y en consecuencia que están 

implicados en su mejora” 

Por ello el análisis de la función del Asesor Técnico Pedagógico (ATP) tiene 

un papel central en los procesos de mejora de la práctica educativa de los docentes 

en servicio, su estrategia de acompañamiento colabora a solventar dificultades 

metodológicas y curriculares para la concreción del programa educativo, por lo que 

su potenciación en el marco la Nueva Escuela Mexicana es necesario. 

Pozner señala (2020, p.10) que “Asesorar y orientar el trabajo de las escuelas 

requiere el desarrollo de competencias, saberes y prácticas para el ejercicio 

profesional colectivo, esta profesionalización permitirá lograr un trabajo colegiado 

con responsabilidad y compromiso entre los agentes educativos y la comunidad”. 

Dentro de las reflexiones entre docente y ATP resalta que los docentes se sintieron 

acompañados y comprendidos no solo fiscalizados porque tuvieron la oportunidad 

de aplicar y de ver como se aplicaban las ideas de ambos participantes. Además, 

los ATP se identificaron con varia de las dificultades al momento de aplicar en grupo 

que no identificaron durante su rol de observador. 

Otro de los puntos identificados es que la Asesoría desde la periferia o como 

observador externo carece de ese vínculo con el grupo y llega a ser una barrera 

dentro del proceso de trabajo ya que los alumnos difícilmente lo ven como parte del 

entorno de aprendizaje a diferencia de la Asesoría Participativa que les permite 

crear ese vínculo y llegar a vivir el proceso de aprendizaje en su esplendor con todas 

sus directrices siendo como los alumnos son regularmente en su aula. 
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En consecuencia, para asegurar la calidad en el servicio educativo que se 

ofrece en las escuelas, es necesario fortalecer las competencias del personal, en la 

investigación de Calvo (2018) cita sobre los “Diferentes niveles del acompañamiento 

pedagógico para transformar la escuela” encuentra que el acompañamiento 

pedagógico presenta diversas posibilidades, entre ellas la estrategia del 

acompañamiento participativo y su contribución al desarrollo docente”, con ello se 

conceptualiza el acompañamiento pedagógico como el acto de ofrecer asesoría 

continua mediante estrategias y acciones de asistencia técnica a través de las 

cuales una persona o equipo especializado visita, apoya y ofrece asesoramiento 

permanente al docente en temas relevantes de su práctica.  

Con el trabajo realizado llevamos ese acompañamiento pedagógico un poco 

más adelante al ser partícipes del trabajo docente y ellos del nuestro dirigidos 

ambos a una misma visión la mejora de la práctica educativa para lograr la 

excelencia educativa del alumnado. Lo cual refuerza que, “la asesoría tiene el 

propósito de lograr que el personal docente y directivo sea capaz de impulsar de 

forma autónoma procesos de mejora en sus prácticas educativas, atendiendo 

situaciones o necesidades que inciden directamente en los aprendizajes de los 

alumnos del plantel y en la prestación de un servicio educativo de excelencia” 

(SAAE 2021, p.34). 

En los resultados mediante las reflexiones y entrevistas se observa una 

buena aceptación del tipo de asesoría y acompañamiento al igual que en el clima 

emocional y social de la mayoría de las escuelas por lo que nos motiva y respalda 

nuestra investigación, cabe señalar que no fue el 100 por ciento el beneplácito. De 

acuerdo con Millones (2018, p. 4) la asesoría se centra principalmente en el 

acompañamiento y resalta que “El acompañamiento se convierte en un espacio de 

desarrollo profesional que permite enriquecer nuestra práctica, mejorar nuestra 
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formación profesional y sobre todo afiance las buenas relaciones interpersonales y 

el clima institucional.” 

Estas aportaciones le permitieron al equipo investigador aplicar en un 

asesoramiento participativo, mediante la colaboración como lo menciona Nieto 

(2005) entrelazado con las aportaciones de Pozner para penetrar en el ámbito 

docente desde la visión y práctica vívida, entrelazadas con la reflexión necesaria 

para confiar, reflexionar, recomendar y ejecutar mutuamente acciones de solución 

mediante la gestión del asesor participativo a fin de impactar en la optimización y 

excelencia educativa. 

Por esta razón se propone y aplica la asesoría participativa como medio de 

comunicación, interacción y gestión de la práctica docente. De esta forma se 

vislumbra un panorama diferente de acompañamiento docente más activo y directo 

con el docente en su grupo, que modifique la conceptualización y aceptación de una 

asesoría continua en toda la comunidad escolar. 

Conclusiones 

Durante nuestro acompañamiento con los docentes de las zonas escolares 

la asesoría participativa ha demostrado fomentar un ambiente colaborativo, mejorar 

la comunicación y fortalecer la relación entre docentes y estudiantes, esto a su vez 

puede contribuir positivamente a la sistematización y evaluación de la práctica 

docente, sin embargo los resultados específicos pueden depender de factores como 

la calidad de la implementación, la dinámica del grupo y la adaptación a las 

necesidades individuales que tiene cada una de las tres zonas escolares.  

El desarrollo profesional proporciona oportunidades para el crecimiento y 

desarrollo docente y del Asesor Técnico Pedagógico, permitiéndoles mejorar sus 

habilidades pedagógicas y mantenerse actualizados en las mejores prácticas 
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educativas, el trabajo en conjunto con el docente promueve la colaboración, creando 

una comunidad educativa sólida que comparte recursos, experiencias y 

conocimientos, obteniendo como resultado la mejora del aprendizaje y el 

rendimiento académico de los estudiantes al garantizar que los docentes está 

apoyada en su labor educativa. 

Impulsar acciones de mejora en la Asesoría Técnica Pedagógica de la mano 

del colectivo docente, fortalecerá el rol del educador en sus dimensiones 

pedagógicas, debemos plantear mecanismos para llevar a cabo la práctica 

pedagógica fundamentada en ejercicio profesional de ambas funciones como 

eslabones de la misma cadena educativa a fin de alcanzar mayores niveles de 

innovación y desarrollo para la institución y sus estudiantes adaptada a las 

exigencias curriculares en materia de educación.   

El equipo investigador refuerza la visión respecto a que la mejora de la 

práctica educativa por medio de la Asesoría Participativa colateralmente impulsa el 

desarrollo de diversas dimensiones tanto personal docente como el del alumno. 

Armonizamos con la conclusión en el trabajo de Ripoll (2020) expone que la práctica 

pedagógica profesional del Asesor Técnico Pedagógico de la mano del docente de 

grupo, beneficia el descubrimiento, favorece la cooperación, colaboración y el 

intercambio de actividades y decisiones educativas que implican: conocimientos, 

capacidad para enfrentar y solucionar los problemas lo cual está asociado al 

proceso de ser sujeto como un ser social, lo que implica el promover la colaboración 

y el trabajo grupal, ya que se establecen mejores relaciones con los demás, 

aprenden más, se sienten más motivados.  

Esperamos poder influir de manera positiva en el concepto de Asesoría y 

generar apertura en la realización y permanencia de las mismas en las escuelas de 

nuestro sector educativo escolar, ya que a través de ello contará con una 
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herramienta para verificar las dificultades que los docentes presenten, así como la 

elaboración de un plan de acompañamiento propuesto por el SATE, en el cual se 

plasma un conjunto de acciones, estrategias y técnicas adecuadas, para brindarle 

asesoría en el marco del acompañamiento pedagógico al docente para que 

desarrollen sus competencias pedagógicas.  

Por consiguiente, el docente asume el acompañamiento pedagógico como 

una necesidad permanente de formación para afrontar retos y desafíos de nuestra 

sociedad, de esta manera dar respuesta a las diferentes revoluciones educativas, 

continuaremos trabajando para pulir y solidificar la propuesta. 
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Resumen. 

En el presente trabajo de investigación se propone el diseño y la construcción 

de un robot bípedo con 10 GDL (grados de libertad) de miembros inferiores, 

teniendo 5 GDL en cada miembro (pierna) del robot. Se desarrolla e implementa 

un sistema de visión artificial que es el encargado de transmitir datos 

recolectados del experimento durante la ejecución de una rutina, y esta consta 

de 7 ejercicios previamente establecidos. También se establece una métrica de 

señales que son las encargadas de comparar una trayectoria obtenida por el 

sistema de visión y una señal del ejercicio establecido; para comunicarse con 

el usuario y esta pueda dar una realimentación, que depende de la comparación 

antes hecha. 

El bípedo realiza los ejercicios establecidos mediante un sistema mecatrónico 

con 5 grados de libertad. El sistema de visión evalúa al usuario con cámaras en 

tiempo real, comparando con los videos previamente grabados.  
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Palabras clave:  bípedo, sistema de visión, grados de libertad, visión artificial  

 

 

Abstract. 

In this research work, the design and construction of a bipedal robot with 10 DOF 

(degrees of freedom) of lower limbs is proposed, having 5 DOF in each limb (leg) of 

the robot. An artificial vision system is developed and implemented that is 

responsible for transmitting data collected from the experiment during the execution 

of a routine, and this consists of 7 previously established exercises. A signal metric 

is also established that is responsible for comparing a trajectory obtained by the 

vision system and a signal from the established exercise; to communicate with the 

user and they can give feedback, which depends on the comparison made before. 

The biped performs the established exercises using a mechatronic system with 5 

degrees of freedom. The vision system evaluates the user with cameras in real time, 

comparing with previously recorded videos. 

 

Keywords: biped, vision system, degrees of freedom, artificial vision. 

 

I.- INTRODUCCIÓN 
Los robots son sistemas compuestos por mecanismos que le permiten utilizar 

conceptos en el campo del conocimiento para moverse y realizar actividades 

específicas que pueden ser programables por lo que las áreas de desarrollo de los 

robots son: la electrónica, mecánica, física, matemáticas, informática y en casos 

más particulares abarca las áreas de biología y medicina.  

La robótica puede ser considerada como uno de los campos técnicos de mayor 

crecimiento en la actualidad, puede expandirse y generar beneficios en la industria 

de servicios o de manufactura, también en el contacto diario con personas, lo que 

permite el desarrollo de nuevos entornos de aprendizaje. 
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La robótica pedagógica es definida como una disciplina que permite concebir, 

diseñar y desarrollar robots educativos con la finalidad de explotar el deseo de los 

estudiantes por interactuar con un robot para favorecer los procesos cognitivos. [1] 

Este proyecto se centra en la creación de un sistema robótico cuya finalidad es el 

apoyo a niños a realizar actividades físicas. 

El sistema robótico que se propone consta de 2 miembros con 5 grados de libertad 

cada uno, teniendo como finalidad ejecutar una rutina de 7 ejercicios de miembro 

inferior; los cuales se le mostrarán a niños de entre 3 a 12 años, a través de un 

sistema de visión que evaluará si la ejecución se encuentra dentro de los 

parámetros dados al sistema durante su programación, dando una realimentación 

sobre la ejecución en dicha rutina. 

 

II.- DESARROLLO EXPERIMENTAL 

II.1.- Robótica 

Para el caso particular de este bípedo, los parámetros Denavit-Hartenberg, que son 

una convención que construye una matriz de transformación respecto al robot físico 

proponiendo las relaciones entre puntos, mostrada en la ecuación 1. Estos 

parámetros pueden ser mejor observados en un esquema de cadena cinemática 

como el que se muestra en la figura 1.  En este caso están definidos como se 

muestran en la tabla 1.  

[

𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑖) −𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑖)𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑖) 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑖)𝑠𝑒𝑛(𝛼𝑖) 𝑎𝑖𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑖)
𝑠𝑒𝑛 (𝜃𝑖) 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑖)𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑖) −𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑖)𝑠𝑒𝑛(𝛼𝑖) 𝑎𝑖𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑖)

0 𝑠𝑒𝑛(𝛼𝑖) 𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑖) 𝑑𝑖

0 0 0 1

]   (1) 
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Figura 1. Cadena cinemática 
 
 
 

Tabla 25. parámetros D-H 

Junta  𝒂𝒊 ∝𝒊 𝒅𝒊 𝜽𝒊 

1 0 90° 0 𝜽𝟏 ∗ 

2 0.208 m  0 0 𝜃2 ∗ 

3 0.1425 m 0 0 𝜃3 ∗ 

4 0.282 m 0 0 𝜃4 ∗ 
 

Donde:  

𝑎𝑖 → 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑜 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒  𝑥𝑖 

∝𝒊→ 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑍 

𝑑𝑖 → 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑜 𝑙𝑎𝑟𝑜𝑔 𝑑𝑒 𝑥 

𝜃𝑖 → 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑥    
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Los parámetros D-H nos permiten conocer la cinemática directa del robot, que 

propiamente es la cuarta columna y las tres primeras filas de la matriz resultante de 

la multiplicación de estas.  Las matrices 1, 2 y 3 muestran los valores de la matriz 

D-H en cada junta.  

𝐻1 = (

Cos(𝜃1) 0 Sin(𝜃1) 0
Sin(𝜃

1
) 0 −Cos(𝜃1) 0

0 1 0 0
0 0 0 1

) 

Matriz 1 

𝐻2 = (

Cos(𝜃2) −Sin(𝜃2) 0 0.208Cos(𝜃2)

Sin(𝜃2) Cos(𝜃2) 0 0.208Sin(𝜃2)

0 0 1 0
0 0 0 1

) 

Matriz 2 

 

𝐻3 = (

Cos(𝜃3) −Sin(𝜃3) 0 0.1425Cos(𝜃3)

Sin(𝜃3) Cos(𝜃3) 0 0.1425Sin(𝜃3)

0 0 1 0
0 0 0 1

) 

Matriz 3 

La cinemática directa entonces es la mostrada en la ecuación 2. Esta sale de la 

multiplicación de 𝐻1. 𝐻2. 𝐻3, de lo cual obtenemos una matriz 4x4 donde la última 

columna nos indica esta ecuación.  

 

[
𝑥
𝑦
𝑧

] = [

0.208Cos[𝜃1](1. Cos[𝜃2] + 0.6850961538461539Cos[𝜃2 + 𝜃3] + 1.3557692307692306Cos[𝜃2 + 𝜃3 + 𝜃4])

(0.208Cos[𝜃2] + 0.1425Cos[𝜃2 + 𝜃3] + 0.282Cos[𝜃2 + 𝜃3 + 𝜃4])Sin[𝜃1]

0.208Sin[𝜃2] + 0.1425Sin[𝜃2 + 𝜃3] + 0.282Sin[𝜃2 + 𝜃3 + 𝜃4]
] (2) 

 

Al considerarse un sistema para niños el material debe ser resistente a caídas, por 

lo que se optó por utilizar PLA para su construcción, cuyas características se 

consideran óptimas para su construcción. 
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Se realiza la obtención de medidas proporcionales del robot respecto a un ser 

humano con base a una investigación previa de antropometría en el cual se 

determinaron los ángulos del robot, de los cuales depende de los ejercicios que se 

plantean para su implementación. 

 

Ya con los datos de longitud y material seleccionado se procede a hacer el modelo 

en CAD.  Para el diseño mecánico se escogió el software Solid Works 2020. En la 

figura 2 se observa la vista isométrica del prototipo, donde es posible ver todas las 

juntas y eslabones que conforman el diseño, así como la base de soporte, que es 

la encargada de mantener al bípedo de pie. El robot se encuentra unido a esta base 

por medio de dos barras de aluminio que son sujetas a dos tornillos sin fin. 

 

 

Figura 2. Vista isométrica del prototipo. 
 

 

II.2.- Rutina de ejercicios  

 

Para la ejecución de cada ejercicio que compone la rutina se propusieron distintos 

tiempos, los cuales se dividen en 3 etapas; la primera que parte de una posición de 

bipedestación para llegar a la posición de final, después de esta se mantiene la 

posición y se obtiene la imagen por medio del sistema de visión, la cual es la 

evaluada por el mismo, finalmente se regresa a la posición de bipedestación. El 

tiempo de realización de la rutina completa, la cual incluye los 7 ejercicios ya antes 
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mencionados es de 5 minutos aproximadamente, cada ejercicio se repite dos veces, 

en la primera el robot hace solo el ejercicio como muestra de ejecución, en la 

segunda repetición el usuario imita el movimiento. En la tabla 2, donde se muestra 

el tiempo al que se le destina a cada uno de los ejercicios.  

Tabla 2. Tiempo de realización de ejercicios. 

Ejercicio  Tiempo   

Sentadilla búlgara  30 s 

Desplante  30 s 

Elevación de talones  15 s 

Elevación de rodillas  21 s 

Patada lateral  15 s 

Patada trasera  15 s 

Patada delantera  21 s 

 

 

Los tiempos señalados en la tabla 2, contemplan el movimiento que realiza cada 

uno de los servomotores, así como el del tornillo sin fin. El tiempo del movimiento 

del tornillo sin fin se calculó usando dos variables, una para la velocidad de giro, 

retardo, y la otra para el tiempo en el que el motor se encuentra girando y el 

resultado es el mostrado en la tabla 3. Para el calculó fue necesario hacer una 

aproximación del tiempo que tardaba en girar para desplazar los milímetros 

necesarios.  

ll.3.- Sentadilla búlgara 

Para la sentadilla se tiene un tiempo de realización de 30 segundos, siendo este 

uno de los ejercicios más complejos a realizar. En este ejercicio se mueven 4 

servomotores y ambos tornillos sin fin. En la figura 3, se muestran los datos de 

ejecución.  
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Figura 3. Dimensiones máximas de la sentadilla 
 

ll.4.- Elevación de talones 

En este ejercicio en el que se ve involucrado el tornillo sin fin, en la figura 4, es 

posible apreciar la simulación del ejercicio. Aquí únicamente se utilizan 2 

servomotores para lograr la posición. Es importante señalar que este ejercicio se 

divide en dos partes, la primera es la patada hacia atrás que se describe a 

continuación y posteriormente la elevación. En este apartado únicamente 

hablaremos de la elevación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Dimensiones de elevación de talones 
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ll.5.- Elevación de rodilla 

Este ejercicio ya no necesita mover los tornillos sin fin, únicamente se mueven 2 de 

los 8 servos que se tienen. en la figura 5, es posible apreciar la simulación del 

ejercicio. 

 

Figura 5. Simulación elevación de rodilla con dimensiones 

ll.6.- Patada lateral 

Este ejercicio únicamente consta del movimiento de 1 servo, toma 15 segundos 

realizar el ejercicio completo. en la figura 6, es posible apreciar la simulación del 

ejercicio.  

 

  

 

 

 

 

Figura 6. Patada lateral con dimensiones 
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III.- RESULTADOS 

 

III.1.- Bípedo  

En la figura 7, se observa el ensamble final del bípedo junto con su base, en la parte 

superior se añadió un anillo Neoxpixel de 16 leds que sirve como semáforo, cada 

ejercicio se repite 2 veces, en la primera repetición el anillo esta de color rojo y es 

el momento de observar el ejercicio, una vez que termina se prende una luz azul 

que dura 3 segundos y esta indica que la repetición esta por empezar y la luz verde 

indica que el niño debe empezar a hacer el ejercicio junto con el robot. Finalmente 

se prende una luz de color amarillo que indica un descanso.  

 

Figura 7. Ensamble final 
 

Respecto al sistema de visión, se obtuvieron las imágenes procesadas, pero se 

observó que con varios de los ejercicios físicos propuestos realizados por la persona 

que es objeto de estudio se pierde la trayectoria de algunos marcadores. 

Hay varios puntos a mejorar en el sistema de visión: anexar el análisis simultáneo 

con una cámara más para poder visualizar desde otro ángulo la trayectoria de los 
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marcadores, tener mejor definición de los marcadores cuando se generan sombras 

en el cuerpo humano, y controlar que para las siguientes pruebas se lleven a cabo 

con la ropa adecuada, porque se observó que la piel de la persona de estudio se 

detecta como si fuera un marcador. 

III.2.- Sistema de visión  

Para poder programar los algoritmos de procesamiento de imágenes y poder tener 

un sistema de dos cámaras simultáneamente, se hizo uso del software de PyCharm 

donde se utilizó el lenguaje Python para poder desarrollarlo.  

Se desarrollaron dos GUIs para poder procesar imágenes y poder evaluar el 

ejercicio físico realizado. Una de esas GUI toma el video en tiempo real con dos 

cámaras web (vista frontal y vista lateral) y la otra GUI realiza la evaluación respecto 

a un video previamente grabado con una cámara y cargado desde la GUI. 

III.3.- GUI en tiempo real 

El primer paso primer paso que se realizo fue cambiar el estilo de color de la cámara 

al modo de color HSV (H representa el color, S la grisura y V el brillo), para poder 

detectar de manera más fácil el color como se observa en la figura 8. 

 

Figura 53 Imagen en modo de color HSV. 
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Se utilizó tela no reflectiva y con un color rosa mexicano para marcar los puntos a 

estudiar en el análisis de movimiento 

Se obtuvieron los valores del marcador en el modo de color HSV (tabla 3). Se 

tomaron dos rangos, ya que con un sólo rango se perdían los marcadores cuando 

había poca luz artificial en el medio. 

 
Tabla 3. Histograma de tela con marcadores. 

PLANO MÍNIMO MÁXIMO 

H 1 (Hue) 140 179 

S 1 (Saturation) 155 255 

V 1 (Value) 72 255 

H 2 (Hue) 149 179 

S 2 (Saturation) 0  255 

V 2 (Value) 172 255 

 

Se aplicaron las siguientes técnicas de procesamiento de imágenes en la captura 

de video en tiempo real: 

 Hacer máscaras de discriminación de color con cada modelo HSV de los 

valores ya obtenidos en la tabla anterior, para poder obtener la información 

de interés. 

 Se le aplicarán las operaciones morfológicas de erosión y después dilatación 

a la captura de imagen del video de tiempo real, para que desaparezcan los 

puntos sueltos o estructuras finas.  

 Después se usó el filtro de Cany a la imagen previamente erosionada y 

dilatada para detectar de mejor manera los bordes.  

 Para finalizar, se hizo la binarización con la imagen anterior, para poder 

visualizar las áreas de interés convertidas en un uno, que en este caso son 

los marcadores. 

El siguiente paso fue encontrar los contornos y centroides de todos objetos que 

tienen el color de los marcadores en la imagen binarizada y mostrarlos en la imagen 

en el estilo de color HSV, cómo se muestra en la figura 9: 



 

4005 
 

 

Figura 9. Reconociendo los contornos y centroides de los marcadores 
 

 

El primer paso para tratar a los marcadores y saber los ángulos que tienen los 

ejercicios realizados por el usuario fue asignar una variable a cada centroide del 

marcador y acomodar esas variables en x y en y dependiendo de cada ejercicio 

físico de la rutina.  

Para empezar, se escogen dos marcadores para poder sacar el ángulo que hay 

entre esos dos, se sacan las distancias que hay entre ellos, se saca la hipotenusa 

y se saca el grado con razones trigonométricas.  

Finalmente se realiza una evaluación que consiste en la comparación del 

movimiento ideal de cada ejercicio previamente estudiado, respecto al valor de los 

ángulos obtenidos en tiempo real de los ejercicios físicos realizados por el usuario 

y va del 0% al 100%. 

El criterio para evaluar al usuario se basó en un principio en aprobatorio y no 

aprobatorio, pero, psicológicamente no era correcto darle esa realimentación a un 

niño.  

A esto se le conoce como reforzamiento positivo. Ya que el niño se esfuerza para 

obtener una carita feliz después de realizar el ejercicio (figura 10).  
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Figura 10. Usuario de tres años, realizando un desplante. 
 

 

Sentadilla búlgara: al presionarlo se hace una captura de pantalla de cada cámara, 

se convierte de una imagen a una matriz y volvemos a convertir en un formato 

especial de imagen para poder visualizarla en la GUI, para poder aplicar los 

métodos y operaciones previamente descritos para reconocer los marcadores en el 

ejercicio físico de la sentadilla, como se observa en la figura 11. 

 

Figura 11. Usuario de tres años, realizando una sentadilla búlgara. 

. 

Rodilla al pecho: al presionarlo se hace una captura de pantalla de cada cámara, 

se convierte de una imagen a una matriz y volvemos a convertir en un formato 

especial de imagen para poder visualizarla en la GUI, para poder aplicar los 

métodos y operaciones previamente descritos para reconocer los marcadores en el 

ejercicio físico de la rodilla al pecho, figura 12. 

 

Figura 12. Usuario de tres años, subiendo su rodilla al pecho 
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Elevación de talón: al presionarlo se hace una captura de pantalla de cada cámara, 

se convierte de una imagen a una matriz y volvemos a convertir en un formato 

especial de imagen para poder visualizarla en la GUI, para poder aplicar los 

métodos y operaciones previamente descritos para reconocer los marcadores en el 

ejercicio físico de elevación de talones, figura 13. 

 

Figura 13. Usuario de tres años, realizando una elevación de talones 

 

Patada lateral: al presionarlo se hace una captura de pantalla de cada cámara, se 

convierte de una imagen a una matriz y volvemos a convertir en un formato especial 

de imagen para poder visualizarla en la GUI, para poder aplicar los métodos y 

operaciones previamente descritos para reconocer los marcadores en el ejercicio 

físico de patear lateralmente, figura 14. 

 

Figura 544. Usuario de tres años, realizando una patada lateral 
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Patada enfrente: al presionarlo se hace una captura de pantalla de cada cámara, 

se convierte de una imagen a una matriz y volvemos a convertir en un formato 

especial de imagen para poder visualizarla en la GUI, para poder aplicar los 

métodos y operaciones previamente descritos para reconocer los marcadores en el 

ejercicio físico de dar una patada hacía enfrente, figura 15. 

 

Figura 15. Usuario de tres años, realizando una patada hacía enfrente 

 

Patada atrás: al presionarlo se hace una captura de pantalla de cada cámara, se 

convierte de una imagen a una matriz y volvemos a convertir en un formato especial 

de imagen para poder visualizarla en la GUI, para poder aplicar los métodos y 

operaciones previamente descritos para reconocer los marcadores en el ejercicio 

físico de patear hacía atrás, figura 16. 

 

Figura 16. Usuario de tres años, realizando una patada hacía atrás  
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IV.- Análisis de resultados. 

Durante este proyecto se realizaron pruebas 16 de personas, la repetibilidad se 

muestra en la tabla 4: 

Tabla 4. Repetibilidad del bípedo  

Edad Número de personas 

3 años 2 

6 años 1 

7 años 1 

8 años 0 

9 años 1 

10 años 1 

11 años 2 

12 años 3 

13 años 0 

Mayores de 13 años  5  

Total 16 

 

En la figura 17, se muestra el porcentaje que represento cada edad dentro del total 

de personas que fueron sometidas a las pruebas, siendo mayor la participación del 

rango mayor a 13 años, sin embargo, el 69% de los participantes se encontraron 

dentro del rango de edad establecido para uso del sistema robótico. 

 

 

Figura 17. Distribución de datos totales. 
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En la tabla 5, se muestran los resultados obtenidos de acuerdo con lo arrojado por 

el sistema de visión. 

Tabla 5. Resultados del sistema de visión 

Edad Número de 
personas 

Carita 
Feliz 

Carita 
Seria 

Carita triste 

3 años 2 0 2 0 

6 años 1 0 1 0 

7 años 1 1 0 0 

9 años 1 0 1 0 

10 años 1 0 1 0 

11 años 2 1 1 0 

12 años 3 2 1 0 

Mayores 
de 13 
años  

5 5 0 0 

Total 16 9 7 0 

 

En la Figura 18, se muestran los resultados obtenidos de acuerdo con los ejercicios 

mostrados por el robot siendo 1 para la carita feliz, 2 para la carita seria y 3 para la 

carita triste. Como se observa, el 56% obtuvo un resultado de carita feliz. 

 

 

Figura 558. Resultados de acuerdo con sistema de visión 
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V.- Conclusiones.  

Los resultados obtenidos en cuanto al bípedo fueron satisfactorios, debido a que el 

material seleccionado cumplió con las necesidades ya que permitió adecuadamente 

interactuar con niños sin riesgo de intoxicación por el material y porque les llamó la 

atención el realizar el ejercicio a la par con el robot. Al realizar las pruebas con los 

niños fue posible observar que el agregar la matriz de LEDS fue una decisión 

acertada debido a que sirvió como guía para el movimiento.  

 

En cuanto al sistema de visión durante el desarrollo del proyecto fue necesario 

ampliar el seguimiento de trayectorias, ya que se había planteado inicialmente como 

una GUI en tiempo real, sin embargo, por el aumento de casos COVID y las 

limitantes para poder probar el sistema en niños se hizo otra GUI capaz de evaluar 

las trayectorias por medio de un video. 

 

Observamos que los resultados de la realimentación fueron principalmente caritas 

serias , es decir, que la evaluación se encuentra dentro de un 50% a 79% y esto 

debido a que el equilibrio en los niños fue complicado de mantener y se apoyaron 

sosteniéndose de la pared, lo que cambio el ángulo entre los marcadores, del mismo 

modo, no mantenían la extremidad extendida para los ejercicios de patada 

generando cambios en el ángulo de los marcadores marcando un error mayor y 

mostrando la evaluación antes mencionada. El resultado de una evaluación mayor 

a 80% se obtuvo de personas con una edad mayor a 11 años ya que cuentan con 

mejor equilibrio. 

 

El sistema permitió tener un acercamiento de los niños por primera vez a la 

tecnología ya que muchos de los participantes permanecieron atentos a la 

realización de los ejercicios cuando el robot los mostraba, esperando pacientemente 

su turno de realizarlos, algunos de ellos al esperar su turno practicaban los ejercicios 

demostrando que atrajo su atención y no fue necesario explicar en repetidas 

ocasiones las indicaciones. Cabe mencionar que dos participantes no realizaban el 

ejercicio si el bípedo no lo mostraba con anticipación. 

 

Podemos concluir que este trabajo llego a los resultados esperados y cumpliendo 

los objetivos establecidos desde el principio de este.  
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Resumen  

Uno de los retos actuales en educación es la vinculación de las distintas disciplinas 

del conocimiento para  dar  respuesta  a  problemáticas  de  la  vida  cotidiana. La  

transdisciplinariedad  favorece  el  aprendizaje, pues la integración entre distintas 

asignaturas constituye una herramienta de gran potencial para resolver crítica y 

autónomamente esas problemáticas. El objetivo de este trabajo es presentar los 

resultados de la implementación de un diseño de investigación acción participativa 

en la que utilizando el dibujo como herramienta se analizan los elementos del mito 

de la caverna de Platón mediante la asociación a problemáticas sociales actuales. 

Lo anterior hace posible no solo la identificación teórica de los elementos de la 

alegoría, sino que favorece el pensamiento crítico pues luego de la revisión 

documental, los participantes plasmaron la representación de cada elemento en 

dibujos que permitieran interpretar de manera gráfica el tránsito de una problemática 

social, sus características, las ataduras y obstáculos para solventarlo; pero también 

permite identificar y analizar desde el pensamiento crítico las posibles soluciones y 

el camino que debe recorrerse y que frecuentemente es evadido por miedo, 

normalización, falta de educación y/o la natural resistencia al cambio, aun cuando 

éste representa la única salida. Se enlazan pues desde la metodología STEAM, 

contenidos de Filosofía, Arte y Ciencias Sociales como campo de construcción del 

auténtico conocimiento. 

 

Abstract  

One of the current challenges in education is the linking of the different disciplines 

of knowledge to respond to problems of daily life. Transdisciplinarity favors learning, 

since the integration between different subjects constitutes a tool with great potential 

to critically and autonomously solve these problems. The objective of this work is to 

present the results of the implementation of a participatory action research design in 
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which, using drawing as a tool, the elements of Plato's cave myth are analyzed 

through association with current social problems. The above makes possible not 

only the theoretical identification of the elements of the allegory, but also favors 

critical thinking because after the documentary review, the participants captured the 

representation of each element in drawings that allowed them to graphically interpret 

the transition of a problem. social, its characteristics, the ties and obstacles to solve 

it; but it also allows us to identify and analyze from critical thinking the possible 

solutions and the path that must be followed and that is frequently evaded due to 

fear, normalization, lack of education and/or natural resistance to change, even 

when this represents the only way out. Therefore, contents of Philosophy, Art and 

Social Sciences are linked from the STEAM methodology as a field of construction 

of authentic knowledge. 

 

Palabras clave: Transdisciplinariedad, Filosofía, dibujo. 

 

I. Introducción 

Etimológicamente la palabra Filosofía significa “amor por la sabiduría”, “amor por 

conocer” y suele asumirse que esta filiación se limita al estudio teórico y académico. 

No obstante, filosofar va mucho más allá, es una disciplina práctica es decir, la 

aplicamos en la vida cotidiana. Entonces es una realidad que todos y todas 

filosofamos, pero no siempre somos conscientes de ello. Por ejemplo, aplicamos la 

filosofía en la vida cotidiana cuando nos preguntamos cómo entender al otro y a la 

sociedad, cuando nos cuestionamos el sentido de nuestra vida o al reflexionar 

cuáles acciones son las más correctas en una situación determinada. Dotar de 

sentido práctico a las aportaciones de los grandes pensadores de la historia de la 

filosofía constituye un gran reto, y naturalmente demanda la implementación de 

adecuadas y novedosas estrategias de enseñanza – aprendizaje. Estrategias 
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STEAM desde la transdisciplinariedad vienen a representar un valioso puente 

vinculante entre el fundamento teórico desde la filosofía platónica; la creatividad a 

través del arte y el dibujo; y la reflexión para favorecer la capacidad de análisis y el 

pensamiento crítico desde situaciones sociales de actualidad. 

Las metodologías STEAM se han convertido en uno de los modelos ideales para 

desarrollar el pensamiento transdisciplinar. El conocimiento no puede construirse 

aisladamente. “Un sistema unido de conocimiento es la manera más segura de 

identificar los ámbitos de la realidad todavía no explorados” (Wilson, 1999). 

Finalmente, Colmenares (2012) comparte: “Debemos enseñar a los estudiantes a 

aplicar el conocimiento, a pensar horizontalmente a través de las diversas 

disciplinas y a conectar los puntos para darle sentido a lo que parece una infinita 

cantidad de información desde el aula o disponible a través de la tecnología y otros 

medios de comunicación”. 

 

II. Metodología 

El presente estudio parte de la identificación teórica de los elementos del Mito de la 

Caverna de Platón  narrado en el libro VII de la República:  

“En una caverna oscura están varios prisioneros atados, desde la infancia; no 

pueden ver la luz del día, ni los objetos y personas del exterior. Sólo captan unas 

sombras que se proyectan en el fondo de la caverna; afuera hay un camino, y, más 

lejos, un fuego, que origina esas sombras. Uno de los prisioneros escapa y, al 

principio, queda deslumbrado por la luz del día. Poco a poco se acostumbra a ver y 

a mirar, maravillado, los objetos y personas que antes ni sospechaba. Vuelve con 

sus compañeros, pero éstos no creen lo que les narra; están convencidos de que la 

única realidad es lo que ven en el fondo de la caverna” (Gutiérrez, 1981). 

Posteriormente, utilizando el dibujo como herramienta analizar los elementos de la 

alegoría mediante la asociación a problemáticas sociales actuales. La investigación 
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se enmarca en un enfoque de método cualitativo porque se orienta a la comprensión 

del significado que tienen para los sujetos participantes las situaciones y/o 

problemáticas analizadas. El estudio describe el análisis reflexivo y práctico de los 

participantes que les permite construir y reconstruir el mundo social. El diseño 

utilizado es la investigación acción participativa que permite la expansión del 

conocimiento y la generación de respuestas concretas a problemáticas planteadas. 

Se contó con la participación de los estudiantes del grupo 5° “B” del bachillerato de 

Arquitectura de la ENMS Celaya inscritos en el periodo Agosto – Diciembre 2023 de 

la sede sauz, de los que se consideraron 3 referentes de análisis que se presentan 

en los resultados. 

 

III. Resultados 

A continuación se transcribe la descripción completa de elementos del mito de la 

caverna luego de analizar su asociación a problemáticas sociales actuales 

representadas en dibujos y analizadas por los estudiantes; se presenta de manera 

sintetizada la asociación de cada elemento con palabras clave de cada uno de los 

dibujos analizados y posteriormente la explicación desde la filosofía. 

 

Los títulos asignados a cada dibujo son: 

Dibujo 1. Proceso del conocimiento “ser estudiante” 

Dibujo 2. Imagen corporal y trastornos alimenticios 

Dibujo 3. Redes sociales 

 

 

 

Elementos y análisis Dibujo 1. Proceso del conocimiento “ser estudiante” 



 

4018 
 

Dibujo 1 

Caverna: La cotidianeidad escolar en el aula desde la incongruencia con ser 

estudiante, asociar las clases con algo desagradable, desvalorizarlas, practicar la 

deshonestidad académica. Esclavos y sus cadenas: Estudiantes que no dan valor 

ni sentido al aprendizaje para desarrollar sus competencias, las cadenas se 

representan en la normalización de lo que ocurre en la caverna. Sombras: El 

consejo de los profesores(as) de la importancia del aprendizaje, el rezago y/o 

deserción de compañeros(as), el éxito o fracaso de egresados. Esclavo que 

escapa: Estudiante que no se conforma, se interesa, cuestiona, encuentra 

aplicación de lo aprendido en la vida cotidiana. Luz o fuego: El conocimiento y las 

oportunidades que brinda a quien se ocupa en construirlo, favoreciendo su 

pensamiento crítico entre otros beneficios. Camino: Es el proceso en que el 

estudiante decide eliminar el desinterés y desvalorización de sus clases, es difícil 

ya que implica “nadar contra corriente”. Retorno y mundo exterior: El o la 

estudiante que marca la diferencia puede ser rechazado por ser considerarle 

aburrido(a), un matado(a), pero solo el tiempo reflejará el beneficio de ser 

congruente con el verdadero “ser estudiante” valorar la orientación para construir su 

propio aprendizaje y convertirse desde las competencias adquiridas en agentes de 

cambio en beneficio de la colectividad. 

Elementos y análisis Dibujo 2. Imagen corporal y trastornos alimenticios 
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Dibujo 2 

Caverna: Estándares de belleza, presión social por la imagen y peso corporal. 

Esclavos y sus cadenas: Una chica invadida mentalmente por estereotipos de 

belleza que afectan su autoestima conduciéndola a trastornos alimenticios. 

Sombras: Personas de su alrededor que detectan su sentir y tratan de apoyarle, la 

información confiable emitida por expertos, centros de ayuda. Esclavo que escapa: 

La misma chica que habiendo reconocido la problemática en que se encuentra y 

decide pedir ayuda para atenderse. Luz o fuego: La verdad sobre el valor de la 

persona humana independientemente de los estándares o estereotipos sociales, 

privilegiando ante todo la salud física, mental y emocional. Camino: Es el proceso 

para superar los trastornos alimenticios, recuperar el autoestima y ser consciente 

de que no es fácil pero con el acompañamiento, orientación e información adecuada 

puedes salir adelante. Retorno y mundo exterior: La chica que ha superado o se 

encuentra en proceso de superar una situación de trastornos alimenticios 

dedicándose a compartir su testimonio, desde señales de alerta, prevenir desde la 

concientización del daño que puede hacer la presión social en relación a la imagen 

y peso corporal, y la difusión de información de acciones y centros de ayuda 

profesional. 
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Elementos y análisis Dibujo 3. Redes sociales 

 

Dibujo 3 

Caverna: La presión social por ser reconocido(a) o aceptado(a) que lleva a la 

manipulación de la verdadera realidad utilizando las redes sociales para difundir una 

imagen y estilo de vida “perfecta”. Esclavos y sus cadenas: Chicos y chicas 

adictos al reconocimiento y aceptación social en función a los “likes”, número de 

seguidores y/o ser tendencia. Sombras: Esclavo que escapa: La persona 

consciente del valor del tiempo y la gran utilidad que pueden tener las redes sociales 

como fuente de información confiable, de apoyo social, etc. pero que reconoce el 

peligro de hacerse adicto a la aceptación social por moda. Luz o fuego: La 

autenticidad y el valor de la calidad y calidez humana. Camino: Al ser considerada 

una adicción hay un proceso que seguir, sin que ello implique un abandono del gusto 

propio, encontrar un equilibrio que permita claramente identificar la utilidad sana de 

las redes sociales. Retorno y mundo exterior: Es común que exista rechazo hacia 

la advertencia del peligro que representan las redes sociales, por lo que es 

necesario desde la razón y el pensamiento crítico encontrar el equilibrio entre el 

riesgo y la utilidad. 
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IV. Conclusiones 

Puede apreciarse la efectividad de la estrategia de aprendizaje desde la 

transdisciplinariedad, a partir de los significados atribuidos a cada elemento del Mito 

de la Caverna de Platón, y que representados en dibujo fueron explicados de 

manera puntual. En primer lugar la caverna, representa el entorno más cercano, lo 

aparentemente conocido, la zona de confort. Las cadenas son todas esas ideas 

limitantes, esas etiquetas que se han impuesto o auto impuesto y que no permiten 

modificar lo que se espera de nosotros dentro de nuestro grupo o de nuestras 

propias ideas. Las sombras son la forma en que percibimos a nuestro entorno, así 

como las ideas que confirman nuestra aparente "realidad".  

Los hombres con los objetos y la fogata representan la visión que los demás quieren 

que veamos. Ya sea el gobierno, la sociedad, los medios de comunicación, en un 

espectro más amplio, o bien nuestra familia, los amigos, nuestra pareja, etc. 

Salir de la cueva y luchar por percibir la auténtica realidad significa salir de la zona 

de confort y al  trabajar en el cambio, descubrir que las ideas limitantes que pueden 

mantener a alguien prisionero sólo han sido cuestión de  percepción y que no 

definen ni marcan quién se es. Debe resaltarse que trabajar en los cambios no es 

cuestión de magia, esto se relaciona con el camino que debe transitarse para 

alcanzar la “verdad”, habrá cambios que requieran menos trabajo, habrá otros que 

requerirán mayor empeño, pero todo cambio implica acción. 

Por último, el retorno del prisionero con sus compañeros, hablarles de la auténtica 

realidad y ser rechazado encuentra explicación porque es común el rechazo hacia 

todo aquello que viene a remover nuestras ideas y tradiciones; pero aún frente al 

rechazo cabe la posibilidad de haber sembrado la inquietud de buscar o comprobar 

esa realidad en alguno de ellos. 
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Resumen  

Los microplásticos (MPs) en los últimos años han llamado la atención no solo por la 

contaminación en los cuerpos acuáticos, sino por la acumulación que se puede 

llegar a tener en los suelos. En este estudio se mezclaron diferentes 

concentraciones de MPs a base de Polipropileno (PP) en suelo agrícola (0% PP, 

0.5% PP, 1% PP y 5% PP), el PP se obtuvo de cubrebocas comerciales. En el 

experimento a nivel microcosmos se usaron 60 g de suelo por tratamiento a un 40% 

de su CRA, durante 90 días, donde se evaluó Carbono Orgánico Total (COT), 

Nitrógeno Total (NT) y Dióxido de carbono acumulado (CO2).  Respecto al COT se 

pudo observar que la concentración es directamente proporcional a la cantidad de 

MPs presentes, caso contrario del NT ya que la concentración fue inversamente 

proporcional a la cantidad de MPs, finalmente la cantidad de CO2 acumulado en los 

primeros días fue muy similar entre los tratamientos, fue hasta el día 7 que hubo 

una diferencia estadística del tratamiento 5% PP con respecto a los demás, 

comportamiento que se mantuvo hasta el día 28.  
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Abstract 

In recent years, microplastics (MPs) have attracted attention not only due to pollution 

in aquatic bodies, but also due to the accumulation that can occur in soils. In this 

study, different concentrations of MPs based on Polypropylene (PP) were mixed in 

agricultural soil (0% PP, 0.5% PP, 1% PP and 5% PP), the PP was obtained from 

commercial face masks. In the experiment at the microcosm level, 60 g of soil were 

used per treatment at 40% of its WHC, for 90 days, where Total Organic Carbon 

(TOC), Total Nitrogen (TN) and accumulated carbon dioxide (CO2) were evaluated. 

Regarding the TOC, it could be observed that the concentration is directly 

proportional to the amount of MPs present, otherwise the NT since the concentration 

was inversely proportional to the amount of MPs, finally the amount of CO2 

accumulated in the first days was very similar between treatments, it was until day 7 

that there was a statistical difference between the 5% PP treatment and the others, 

a behavior that was maintained until day 28. 

Palabras clave: Suelo, Microplásticos, polipropileno  

 

I. Introducción  

Los suelos son la base para la mayoría de la vida terrestre y los servicios de los 

ecosistemas terrestres que benefician a los humanos (de Souza Machado et al., 

2020). Desafortunadamente las actividades antrópicas de minería, cambio de uso 

de suelo, urbanización, deforestación y prácticas agrícolas, entre otras, ocasionan 

cambios en las propiedades del suelo, provocando su erosión (Rodrigo Comino 

et al., 2017). Por lo que la aplicación de desechos orgánicos como acondicionadores 

del suelo es una práctica bien establecida como mejora de las propiedades 

nutricionales y fisicoquímicas (Dad, 2019). Uno de esos desechos son los 
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biosólidos, los cuales se derivan del tratamiento de aguas residuales de origen 

doméstico o industrial  y debido a su contenido de N, P, MO y micronutrientes, 

pueden utilizarse como enmiendas orgánicas que estimulan la actividad microbiana, 

mejorando las propiedades bioquímicas del suelo (Ociepa et al., 2017). 

Desafortunadamente los lodos residuales de plantas de tratamientos de aguas 

contienen una gran cantidad de MPs, los cuales se denominan como porciones 

plásticas < 5 mm, esta enmienda a menudo se aplican al suelo, lo que resulta en 

gran cantidad MPs que ingresan directamente a los campos agrícolas (Weithmann 

et al., 2018). El contenido de MPs en el suelo se correlaciona positivamente con la 

duración y la dosificación del lodo residual (Corradini et al., 2019). Ya que los 

biosólidos podrían contener hasta 15 385 partículas/kg de biosólido (Bläsing y 

Amelung, 2018). Desafortunadamente se ha reportado que los MPs tienen efectos 

negativos en los organismos vivos al inhibir su crecimiento, desarrollo y 

reproducción (Strungaru et al., 2019). Además, pueden entrar en la cadena 

alimentaria humana a través de la ingestión, inhalación y digestión. Una vez 

entrando en la cadena, pueden bioacumularse, incluso amenazando la salud (Revel 

et al., 2018). Se ha reportado que la existencia de MPs en el suelo altera sus 

propiedades, por ejemplo, la abundancia y actividad microbiológica lo que en última 

instancia influye en su fertilidad (Guo et al., 2020). Las fibras debido a su forma 

lineal pueden desestabilizar la estructura del suelo una vez que se incorporen en 

los agregados  (de Souza Machado et al., 2018).  Los MPs también pueden cambiar 

el ciclo de los nutrientes del suelo (como C, N y P) (Zhang et al., 2020). Volviendo 

a la dispersión de MPs en el ambiente, la gran demanda de mascarillas durante la 

pandemia de COVID-19 condujo a una rápida expansión en la producción y el uso 

de cubrebocas, la mayoría de los cuales proviene de fabricantes chinos (Park et al., 

2020). Por lo que es importante dilucidar el efecto que tienen los MPs provenientes 

de los cubrebocas comerciales una vez que se incorporan en el suelo.  
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II. Metodología  

Primeramente, se caracterizó el suelo utilizado en el experimento. Cada sistema 

consistió en un frasco de vidrio de 1L con tapa hermética dentro del cual se colocó 

otro frasco de 100 ml el cual contenía el suelo o suelo+MP según correspondía y un 

vial con 20 ml de NaOH para atrapar el CO2 emitido, se tomaron al azar 3 sistemas 

por cada tratamiento en los días 0, 1, 3, 7, 14, 28, 56 y 90 para hacer los análisis 

correspondientes. Para determinar el COT se siguió la metodología modificada de 

Walkley y Black (1934), mediante digestión química con dicromato de potasio, la 

cuantificación se realizó a longitud de onda λ=600 nm, para ello se usó 1 g de suelo 

al cual se le agregó dicromato de potasio al 5% y ácido sulfúrico concentrado, una 

vez a temperatura ambiente se agregó cloruro de bario 0.4% y pasadas 8 horas se 

realizó la lectura a 600 nm. Los resultados se determinaron de acuerdo con la curva 

de calibración realizada previamente, reportando en % COT. El nitrógeno total se 

determinó usando el método Micro Kjeldahl con la metodología de Bremner (1996), 

se utilizaron 0.7 g de suelo y la digestión se llevó a cabo en un digestor Micro 

Kjeldahl a 200 ºC por 2 horas en presencia de ácido sulfúrico concentrado y sulfato 

de cobre. Posteriormente se realizó la determinación colorimétrica usando reactivo 

de color y solución alcalina, se leyó a longitud de onda λ=660 nm. Los resultados se 

determinaron de acuerdo con la curva de calibración realizada previamente, 

reportado en % NT. Finalmente, el CO2 acumulado se determinó mediante captación 

con NaOH y titulación con HCl en presencia de BaCl2 con la metodología de 

Anderson (1983) reportando los resultados en mg C-CO2/Kg suelo seco. Para 

conocer que tratamientos serán estadísticamente diferentes se realizaron pruebas 

de diferencias de medias de Tukey con un nivel de significancia α=0.05, el software 

utilizado fue Minitab 18. 

III. Resultados  



 

4027 
 

Los resultados obtenidos de la caracterización fisicoquímica del suelo se muestran 

en la Tabla 1. Respecto al COT se obtuvo un valor de 1.2±0.02 %, lo cual representa 

un 2.12 % de materia orgánica, estando este valor apenas por encima de lo 

recomendado para suelos fértiles, ya que un valor mayor al 2% de materia orgánica 

es lo ideal (Aguilera  et al., 1987). El NT mostró un valor de 0.24±0.005 % lo cual se 

considera un valor alto respecto a lo reportado para suelos fértiles (NOM-021-

RECNAT-2002, 2002). La relación C/N de suelo se estableció en 5.05, un valor bajo 

para suelo agrícolas, esto se debe a la baja cantidad de materia orgánica, lo que 

indica que es un suelo bajo en energía. 

Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas del suelo usado en experimento Suelo-
MPs 

Variable  Unidades Valor  

Textura - Franco-arcilloso 

COT %* 1.22±0.02 

NT %* 0.24±0.005 

C/N - 5.05 

COT= carbono orgánico total, NT= nitrógeno total, C/N= relación carbono nitrógeno, * Los 

resultados son obtenidos en base seca del suelo 

 

Durante el experimento el carbono orgánico total mostró una diferencia a lo largo 

del experimento, como se puede observar en la Figura 1, para los días 0, 1, 7, 56 y 

90 existe una diferencia significativa entre el tratamiento 5% PP y los demás. 

Durante todo el experimento este tratamiento mostró valores superiores, esto puede 

deberse a la estructura del polipropileno, plástico utilizado en este experimento, ya 

que está compuesto de cadenas poli carbonadas que aportan carbono al suelo. 
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Figura 1. Valores de COT en los tratamientos con diferentes cantidades de PP.                          

0%PP   0.5%PP  1%PP  5%PP    Letras diferentes en el mismo día indican 

diferencias significativas de acuerdo con prueba Tukey (p ≥ 0.05); líneas verticales en cada barra 

indican ± desviación estándar n=3  

A diferencia del COT, en el nitrógeno total se observa un comportamiento inverso, 

es decir a mayor cantidad de MPs menor cantidad de nitrógeno, nuevamente nos 

remitimos a la estructura del PP, ya que no contiene nitrógeno puede existir un 

efecto disolución, razón por la que el tratamiento 5 % PP presente menor cantidad 

de este parámetro. En la Figura 2 podemos observar que en todos los días de 

análisis el tratamiento 5% PP mostró valores menores de nitrógeno, aunque 

estadísticamente solo hubo diferencias entre el tratamiento 5% PP y los demás los 

días 0 y 90 del experimento.  



 

4029 
 

 

Figura 2. Valores de NT en los tratamientos con diferentes cantidades de PP.                          

0%PP   0.5%PP  1%PP  5%PP    Letras diferentes en el mismo día indican 

diferencias significativas de acuerdo con prueba Tukey (p ≥ 0.05); líneas verticales en cada barra 

indican ± desviación estándar n=3  

Debido al comportamiento de los dos últimos parámetros, y al haber un 

comportamiento directa e inversamente proporcional en los parámetros COT y NT 

respectivamente, la relación C/N se vio afectada por los MPs.  Liu et al., (2017) 

encontraron que el PP en alta concentración (28 %) aumentó la acumulación de 

materia orgánica soluble y promovió la liberación de nutrientes del suelo, como 

carbono, nitrógeno y fosforo orgánicos disueltos. Finalmente, respecto al CO2 

acumulado, podemos observar en la Figura 3 que hasta el día 3 no había diferencia 

significativa entre los tratamientos, por otro lado, en los días 7, 14 y 28 el tratamiento 

5% PP mostró diferencia con respecto a los otros tratamientos, siempre estando por 

encima y para el día 56 y 90 los dos tratamientos con mayor cantidad de PP se 

comportaron de manera muy similar. 
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Figura 3. Valores de CO2 acumulado en los tratamientos con diferentes cantidades de PP.                          

0%PP   0.5%PP  1%PP  5%PP    Letras diferentes en el mismo día indican 

diferencias significativas de acuerdo con prueba Tukey (p ≥ 0.05); líneas verticales en cada barra 

indican ± desviación estándar n=3  

Por otro lado, el tratamiento 0.5% PP es el que menor cantidad de CO2 acumuló en 

los dos últimos días de análisis, mostrando una diferencia significativa con respecto 

a los demás tratamientos en el día 90. Este comportamiento puede estar muy 

relacionado con la oxigenación y por lo tanto en la actividad metabólica del suelo, lo 

cual influye en la cantidad de Carbono y nitrógenos disponibles.  

 

IV. Conclusiones  

La contaminación del suelo con MPs impacta directamente a las propiedades del 

suelo, ya que se encontró que a diferentes concentraciones de MPs se afecta 

directamente a la cantidad de materia orgánica, ya que el COT se vio modificado 
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positivamente con la incorporación de MPs, por otro lado, la cantidad de nitrógeno 

se vio afectada negativamente por la incorporación de los MPs, ya que a mayor 

cantidad de MPs la cantidad de nitrógeno es menor. Por otro lado, el CO2
 acumulado 

se vio modificado con la incorporación de MPs, mostrando comportamientos 

similares entre tratamientos los tres primeros días del experimento, pero a partir del 

día 7 hubo diferencias significativas principalmente en los tratamientos 1% PP y 5% 

PP. Es importante conocer como impacta este tipo de contamínate en otros 

parámetros importantes en la calidad del suelo. 
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PREDOMINANCIA DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE EN UNA ESCUELA 

NORMAL DEL ESTADO DE SONORA 

Pérez, A., Dr. Angulo, R. 

Escuela Normal de Educación Física 

 

Introducción 

A lo largo de nuestra vida estamos en constante aprendizaje, buscando la mejor 

manera de adquirir conocimientos, una forma que sea más eficaz para todos y 

promueva la difusión del conocimiento. Durante la vida escolar, se revelarán 

algunas de las elecciones de aprendizaje de los estudiantes. 

Pueden cambiar a medida que la vida evoluciona e interactúa con el medio 

ambiente, la capacidad de producir diferentes versiones y agrupaciones, eficientes 

e incluso efectivas. Permite a los estudiantes desarrollar mejor sus habilidades y 

procesar mejor la información. Para ello, es necesario comprender qué son y qué 

hacer cuando puedan aparecer diferentes estilos en el aula para poder desempeñar 

eficazmente el papel de profesor facilitador. 

Los seres humanos tienen diferentes formas de aprender como de forma visual, 

auditivo y kinestésico. Las personas emplean un método individual de aceptación y 

proceso de información. Los estilos de aprendizaje se fundamentan como un estudio 

de la psicología aplicada a la educación. Cada alumno tiene una forma diferente 

manera de aprender, se crean a partir de distintos comportamientos que sirven 

como indicadores de cómo una persona aprende y se adapta a su entorno, 

considerando las individualidades en el proceso de aprendizaje.  
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El objetivo es Identificar la predominancia de los estilos de aprendizaje en una 

escuela normal del estado de Sonora. El apartado de resultados se presentará los 

datos más sobresalientes de la investigación de forma general, especifica por 

generación de 1er semestre y 3er semestre, la predominancia en mujeres y en 

hombres. 

Objetivos 

Objetivo general 

 Identificar la predominancia de los estilos de aprendizaje en una escuela 

normal del Estado de sonora  

Objetivo especifico 

 Determinar cambios en los estilos de aprendizaje de los estudiantes de 

semestres diferente. 

Métodos 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y un alcance 

trasversal de tipo preexperimental, la técnica a utilizar es la encuesta y el 

instrumento que se utilizo fue el TEST ESTILO DE APRENDIZAJE (MODELO PNL) 

/ De la Parra, E. 2004). Se plasmó la evaluación a 185 estudiantes de la escuela 

Normal de educación Física “Emilio Miramontes Nájera”.  
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Resultados 

Tabla 1. Predominancia total de alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

De la tabla anterior se presentan los resultados generales según el estilo de 

aprendizaje de los alumnos encuestados, el predominante es el kinestésico. 

Tabla 2. Predominancia de alumnos de 1er semestre 
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Como se observa en la Tabla 2, el estilo kinestésico son los que predominan entre 

los estudiantes encuestados como lo describe el autor “los estilos de aprendizaje 

son aquellos rasgos que indican cómo un estudiante percibe y relaciona la 

información con su ambiente de aprendizaje, esta información la recibe a través de 

diferentes canales de percepción” Por lo que es importante conocer cuál es el canal 

principal por el que un alumno está asimilando la información. (Aguilar, 2010. p.23) 

 El análisis de resultados de este estudio se enfocó en explorar el canal de 

percepción dominante de los estudiantes. Se puede observar en la tabla que los 

participantes perciben la información preferentemente kinestesicamente, es decir, 

aprenden mejor cuando realizan movimientos y cuando pueden explicar oralmente 

la información recibida. 

 En la Tabla 3 se muestran los resultados por alumnos de 3er semestre, se observa 

una tendencia hacia el kinestésico. 

Tabla 3. Predominancia en alumnos de 3er semestre 

 

En la unidad académica del estado de Sonora, de los estudiantes que respondieron 

el cuestionario, con un 56.21%, por cual, el segundo lugar es el estilo visual con un 
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porcentaje del 25. 40%, en tercera posición una combinación entre el visual y el 

kinestésico con un 8.64%. Para el estilo de aprendizaje auditivo ocupa el 6.48%, 

una combinación entre auditivo y kinestésico del 100% solo el 2.7% tiene esta 

predominancia y solo el .54% que es una persona del total de alumnos de 185 

alumnos es una combinación del visual y auditivo.  

Eso indica que los alumnos de esta unidad académica aprenden mediante 

sensaciones y movimientos. Finalmente, contrario a lo esperado, se observa que 

con menor preferencia entre los alumnos de las cuatro unidades académicas es el 

auditivo. Lo cual nos lleva a reflexionar qué significado tiene toda esta información 

obtenida. 

 

Conclusiones  

Los estilos de aprendizaje son conceptos, ideas que los estudiantes tienen los 

cuales afectan la forma de aprender, por ello es necesario tomar en cuenta al 

momento de planificar, ejecutar y evaluar las clases por parte del docente cual es el 

estilo de aprendizaje de los alumnos. cada estudiante tiene un estilo de aprendizaje 

particular o su propia combinación de estilos.  

En una escuela normal del estado de Sonora se destacó la predominancia en el 

estilo de aprendizaje kinestésico con un 56.21%. 
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RESUMEN 

Esta propuesta de proyecto tiene como objetivo la creación y desarrollo de una 

operación de exportación de piñas mexicanas al mercado israelí. México es un 

importante productor de piña, y el mercado de Israel ofrece oportunidades de 

expansión comercial significativas. La propuesta describe un plan estratégico que 

abarca desde la producción y la logística hasta la comercialización en Israel, 

teniendo en cuenta los requisitos legales, fitosanitarios y de calidad. 

La exportación de piña de México a Israel es una operación comercial que se ha 

vuelto significativa en los últimos años debido a la demanda creciente de piña fresca 

en el mercado israelí. México es uno de los principales productores de piña en el 

mundo, y su cercanía a Israel, junto con las relaciones comerciales establecidas, ha 

impulsado este flujo de exportación. 

Por ello este estudio se enfoca en analizar todos los requisitos necesarios para la 

exportación de piñas desde México hacia Israel. La piña mexicana es un producto 

de gran importancia en la industria de exportación de frutas, y el mercado israelí 

representa una oportunidad significativa para expandir las operaciones de 

exportación. Para lograr una exportación exitosa, es esencial comprender y cumplir 

con los requisitos legales, fitosanitarios, de calidad y logísticos establecidos por las 

autoridades israelíes. 

 

INTRODUCCION 

La exportación de piña de México a Israel representa una oportunidad de negocio 

estratégica y prometedora en el ámbito de la industria agroalimentaria. México es 

uno de los principales productores de piña a nivel mundial, con condiciones 
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climáticas ideales y una larga tradición en la producción de esta fruta. Por otro lado, 

el mercado israelí, caracterizado por su demanda de productos frescos y 

saludables, ofrece un potencial significativo para la expansión de las exportaciones 

mexicanas. 

Este proyecto se propone explorar y desarrollar una operación de exportación de 

piña mexicana a Israel, considerando todos los aspectos clave, desde la producción 

y la logística hasta la comercialización en el mercado de destino. La presente 

propuesta es el resultado de un análisis detallado de las oportunidades y desafíos 

que conlleva esta iniciativa, y tiene como objetivo principal el establecimiento de una 

cadena de suministro sólida y eficiente que cumpla con los requisitos legales, 

fitosanitarios y de calidad establecidos por las autoridades israelíes. 

A lo largo de este proyecto, se abordarán temas cruciales como la selección de 

productores en este caso la empresa ´´Piñas Treez´´, la logística de transporte el 

cual será marítimo y terrestre, partiendo de Isla Veracruz por vía terrestre al puerto 

de Veracruz y vía marítima haciendo una parada en valencia para luego partir a el 

puerto de Hiamad. 

 

METODOLOGIA 

La exportación de piña de México a Israel es una operación comercial que se ha 

vuelto significativa en los últimos años debido a la demanda creciente de piña fresca 

en el mercado israelí. México es uno de los principales productores de piña en el 

mundo, y su cercanía a Israel, junto con las relaciones comerciales establecidas, ha 

impulsado este flujo de exportación. 
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Piñas Treez es una empresa 100% veracruzana dedicada a la producción y 

distribución de piñas en la República Mexicana, fue fundada en Isla Veracruz, 

México. La empresa tuvo sus inicios como un pequeño negocio familiar dedicado 

principalmente a la agricultura tradicional. cuenta con una producción constante de 

piña durante todo el año, lo que permite satisfacer la demanda de Israel durante las 

estaciones de escasez en el país. Las piñas mexicanas se destacan por su alta 

calidad, sabor y frescura. 

Con el tiempo, Piñas Treez experimentó un crecimiento constante gracias al clima 

propicio y la tierra fértil de la región de Veracruz. La empresa comenzó a 

especializarse en la producción de jugo de piña y a adoptar prácticas agrícolas 

modernas para mejorar la calidad y el rendimiento de sus cultivos. 

A medida que la demanda de piña fresca y de alta calidad aumentó en México, 

Piñas Treez invirtió en tecnología agrícola avanzada. Introdujo métodos de riego 

eficiente, sistemas de control de plagas y fertilización responsable para optimizar la 

producción y garantizar la sostenibilidad a largo plazo. 

Para respaldar su compromiso con la calidad y la sostenibilidad, Piñas Treez obtuvo 

diversas certificaciones a lo largo de los años. Esto incluye certificaciones orgánicas, 

de comercio justo y de buenas prácticas agrícolas, consolidando su posición como 

productor de piña de confianza. 

Siempre ha mantenido fuertes lazos con la comunidad local. La empresa ha 

proporcionado empleo a residentes locales y ha apoyado iniciativas sociales y 

ambientales en la región. 

La piña es una Fruta tropical de sabor dulce. Su forma es ovalada y gruesa. Mide 

aproximadamente 30 cm de largo y 15 cm de diámetro. La piña miel es una variedad 

de piña que se caracteriza por su sabor dulce y suave, lo que la hace especialmente 
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apreciada por los amantes de las frutas tropicales. Esta variedad de piña es 

conocida por su pulpa dorada y jugosa, que tiene un equilibrio entre la acidez y el 

dulzor, lo que le confiere su nombre de "miel". A menudo, la piña miel se considera 

una de las piñas más sabrosas y aromáticas disponibles en el mercado.  

En 2019, la cosecha de piña se realizó en 14 estados, sin embargo, dos terceras 

partes de la producción nacional se concentraron en Veracruz, seguido de Oaxaca, 

Tabasco, Nayarit y Jalisco. Las principales exportaciones de piña se dirigen a 

Estados Unidos, con un valor de alrededor de 30 millones 602 mil dólares 

La página oficial de la embajada de Israel en México nos los siguientes datos: 

Nombre oficial: Estado de Israel. 

Capital: El Estado de Israel ha fijado a Jerusalén como su capital. No obstante, cabe 

señalar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha establecido un 

régimen internacional especial bajo su administración para esa ciudad.1 Día 

Nacional: 14 de mayo (Día de la Independencia). 

Población: 8, 675,475 (est. julio 2020). 

El Estado de Israel ha fijado su capital en Jerusalén, pese a la ausencia de acuerdo 

internacional sobre el estatuto de la ciudad. Menos de una decena de países ha 

reconocido esa capitalidad, y la inmensa mayoría de las embajadas se mantienen 

en Tel Aviv a la espera de un acuerdo sobre el estatuto final de Jerusalén. La 

población de Jerusalén ronda 1 millón de habitantes, de los que un tercio son 

palestinos de Jerusalén Este. 

Su Idioma es el Hebreo (oficial), árabe (status especial, según ley Estado-nación), 

Moneda: shekel (New Israeli Shekel, NIS) 1 shekel = 100 agorot., Religión: judaísmo 

(73,6 %), Islam (21,1%), cristianismo (2 %), drusismo (1,6 %), otros (3,3 %), Forma 



 

4046 
 

de Estado: República parlamentaria, División Administrativa: Israel es un Estado 

centralizado. Territorialmente se estructura mediante una administración local 

compuesta de municipios o ciudades, consejos locales y consejos regionales.  

Israel es una economía de mercado, con gran dependencia energética y de materias 

primas. Dispone de una avanzada agricultura intensiva y de un sector de altas 

tecnologías muy avanzado. Estructura del PIB: 2,3% sector primario, 23% industria 

y 74% servicios. El sector industrial está fundamentalmente destinado a la 

exportación, en la que destacan armamento militar, telecomunicaciones, 

electrónica, químicos, farmacéuticos y tallado del diamante. 

Entre los factores estructurales más importantes se encuentran la tecnología y la 

innovación, combinados con un marcado espíritu de creación empresarial. Israel se 

autodenomina “Start-up Nation”, haciendo alusión a su capacidad de crear nuevas 

empresas con fuerte contenido tecnológico. Es una economía que ha sabido 

adaptarse al entorno internacional siendo muy competitiva al estar basada en la 

innovación tecnológica y la inversión. 

La exportación de piña de México desde el puerto de Veracruz a Israel por vía 

marítima implica una logística específica que debe garantizar la frescura y calidad 

de las piñas durante el transporte, partiendo de Isla Veracruz por vía terrestre al 

puerto de Veracruz y vía marítima haciendo una parada en valencia para luego partir 

a el puerto de Hiamad. Es importante destacar que, en todo el proceso de 

exportación, es fundamental mantener la integridad de la cadena de frío y cumplir 

con las regulaciones fitosanitarias y aduaneras tanto en México como en Israel. 

Además, la colaboración con agentes de carga y expertos en logística con 

experiencia en el transporte de productos perecederos es crucial para el éxito de la 

exportación. 
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Para exportar piñas de México a Israel, es importante cumplir con una serie de 

normas y regulaciones oficiales. A continuación, se mencionan algunas de las 

normas más relevantes que deben tenerse en cuenta: 

1. Normas Fitosanitarias: 

México e Israel tienen regulaciones fitosanitarias para prevenir la introducción y 

propagación de plagas y enfermedades. Las piñas deben someterse a inspecciones 

y cumplir con los requisitos fitosanitarios establecidos por ambas autoridades. Esto 

puede incluir tratamientos de desinfección antes de la exportación. 

2. Certificado Fitosanitario: 

Se debe obtener un certificado fitosanitario emitido por las autoridades mexicanas, 

indicando que las piñas cumplen con los requisitos fitosanitarios y de calidad. Este 

certificado es esencial para el proceso de exportación. 

3. Etiquetado y Marcado: 

Las cajas de piña deben estar debidamente etiquetadas y marcadas de acuerdo con 

las regulaciones de Israel. Esto incluye información sobre el origen, la variedad y el 

número de lote. 

5. Control de Residuos de Plaguicidas: 

Se deben realizar pruebas y controles para asegurarse de que las piñas cumplan 

con los límites máximos permitidos de residuos de plaguicidas y productos 

químicos. Esto se aplica tanto en México como en Israel. 

6. Cumplimiento de Normas Alimentarias: 



 

4048 
 

Asegurarse de que las piñas cumplan con los estándares de calidad alimentaria 

establecidos en Israel, incluyendo la ausencia de contaminantes y la seguridad del 

producto. 

Específicamente estas normas son:  

NOM-023-FITO-1995: Establece los requisitos fitosanitarios para la exportación de 

piña fresca (Ananas comosus L. Merr.) desde México. Esta norma regula los 

procesos de producción, manejo y transporte de la piña con el fin de prevenir la 

propagación de plagas y enfermedades que puedan afectar a los cultivos en otros 

países. 

NOM-043-FITO-1999: es una norma oficial mexicana que establece los requisitos 

fitosanitarios para la importación y exportación de productos agrícolas, en particular 

para la importación de vegetales frescos a México. 

NOM-075-FITO-1997: Por la que Se Establece los Requisitos y Especificaciones 

Fitosanitarias para la Movilización de Frutos Hospederos de Moscas de la Fruta. 

NOM-081-FITO-2001: Manejo y eliminación de focos de infestación de plagas, 

mediante el establecimiento o reordenamiento de fechas de siembra, cosecha y 

destrucción de residuos. 

Es fundamental colaborar con las autoridades competentes y expertos en comercio 

internacional para asegurarse de que todas las normas y regulaciones se cumplan 

adecuadamente. Los organismos gubernamentales, como el Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) en México y el Ministerio 

de Agricultura de Israel, proporcionan orientación y supervisan el cumplimiento de 

estas normas.  
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Una vez que se hayan evaluado todos estos aspectos, podrá determinar si el 

proyecto de exportación de piñas de México a Israel es factible y si tiene el potencial 

de ser exitoso. La factibilidad puede variar según las circunstancias específicas del 

proyecto y el mercado, por lo que es importante contar con expertos en el área y 

realizar un análisis exhaustivo antes de tomar una decisión final. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Se espera que este estudio proporcione una comprensión completa de los requisitos 

necesarios para la exportación de piñas de México a Israel. Los resultados incluirán 

una lista detallada de requisitos legales, fitosanitarios y de calidad, así como 

recomendaciones para cumplir con los mismos. Además, se brindarán sugerencias 

sobre la logística y el etiquetado para asegurar la frescura y la calidad del producto 

durante el transporte y almacenamiento. 

También se espera que este proyecto genere un flujo de exportación estable y 

creciente de piñas mexicanas a Israel. Los resultados incluirán acuerdos 

comerciales sólidos, el cumplimiento de los requisitos legales y de calidad, y una 

marca de piña mexicana bien posicionada en el mercado israelí. Además, se 

anticipa un impacto económico positivo tanto para los productores mexicanos como 

para la economía en general. 

 

CONCLUSIONES 

El éxito en la exportación de piñas a Israel puede tener un impacto significativo en 

la industria de la fruticultura de México, generando oportunidades de negocio y 
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fortaleciendo las relaciones comerciales entre ambos países. Este estudio servirá 

como guía para productores y exportadores mexicanos que deseen incursionar en 

el mercado israelí de manera exitosa y cumpliendo con los requisitos establecidos. 

La ejecución exitosa de este proyecto no solo beneficiará a los productores de piña 

en México al abrir nuevos mercados, sino que también fortalecerá las relaciones 

comerciales entre México e Israel. Además, contribuirá a la diversificación de las 

exportaciones mexicanas y fomentará la sostenibilidad en la industria de la piña. 

Este proyecto representa una oportunidad estratégica para ambas naciones y un 

paso importante hacia la expansión de los negocios internacionales. 
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https://www.gob.mx/agricultura/prensa/crece-16-2-produccion-de-pina-en-mexico-durante-2020?idiom=es#:~:text=La%20producci%C3%B3n%20de%20esta%20fruta,cultivado%20durante%20cientos%20de%20a%C3%B1os
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/crece-16-2-produccion-de-pina-en-mexico-durante-2020?idiom=es#:~:text=La%20producci%C3%B3n%20de%20esta%20fruta,cultivado%20durante%20cientos%20de%20a%C3%B1os
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/crece-16-2-produccion-de-pina-en-mexico-durante-2020?idiom=es#:~:text=La%20producci%C3%B3n%20de%20esta%20fruta,cultivado%20durante%20cientos%20de%20a%C3%B1os
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/257084/Potencial-Pi_a.pdf
https://sicarfarms.com.mx/pina-miel/
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Resumen 

Las Enfermedades de Transmisión Alimentaria (ETA) son una problemática actual 

debido a los efectos adversos que conlleva cada una de ellas en la salud del 

consumidor. Los productos lácteos, especialmente los quesos artesanales, 

destacan como portadores de patógenos no deseados; incluyéndose el género 

Listeria del cual se distingue particularmente la especie L. monocytogenes, la cual 

ha causado brotes de listeriosis en diferentes países a lo largo del tiempo. En 

Jalisco, no existe información vigente respecto a la presencia/ausencia de L. 

monocytogenes en quesos artesanales con/sin proceso de pasteurización, es por 

ello que esta investigación tiene el objetivo de brindar datos relevantes acerca de la 

incidencia de dicho patógeno en dos tipos de quesos populares en el estado: Panela 

y Adobera. Los procedimientos de análisis microbiológicos se llevaron a cabo de 

acuerdo con la NOM-210-SSA1-2014, evaluando la presencia/ausencia de las 

distintas especies de Listeria existentes en 32 muestras de quesos. Los resultados 

obtenidos exhibieron la presencia de L. monocytogenes en una cuarta parte del total 

mailto:laura.iniguez@academicos.udg.mx
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de quesos analizados; simultáneamente, se denotó la presencia del género Listeria 

spp en más del doble de muestras analizadas. Finalmente, se concluyó que la 

calidad de la leche utilizada como materia prima, el tratamiento térmico a la que es 

sometida, las malas prácticas de higiene durante el proceso de elaboración y las 

condiciones de almacenamiento hasta llegar al consumidor final, son factores 

determinantes en la carga microbiana del queso y la presencia de Listeria. A su vez, 

se recomienda el asesoramiento y capacitación constante a los trabajadores 

involucrados en la producción de quesos artesanales, incentivando la 

implementación de las buenas prácticas de higiene; ya que, aunque la leche se 

pasteurice, el producto final será de mala calidad si no se cuidan estas prácticas. 

 

Abstrac 

Foodborne Diseases (FBD) are a current problem due to the adverse effects that 

each of them entails on the consumer's health. Dairy products, especially artisanal 

cheeses, stand out as carriers of unwanted pathogens; including the genus Listeria 

from which the species L. monocytogenes is particularly distinguished, which has 

caused outbreaks of listeriosis in different countries over time. In Jalisco, there is no 

current information regarding the presence/absence of L. monocytogenes in 

artisanal cheeses with/without a pasteurization process, which is why this research 

aims to provide relevant data about the incidence of said pathogen in two types of 

popular cheeses in the state: Panela and Adobera. The microbiological analysis 

procedures were carried out in accordance with NOM-210-SSA1-2014, evaluating 

the presence/absence of the different Listeria species existing in 32 cheese samples. 

The results obtained showed the presence of L. monocytogenes in a quarter of the 

total cheeses analyzed; simultaneously, the presence of the genus Listeria spp was 

noted in more than twice as many samples analyzed. Finally, it is concluded that the 
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quality of the milk used as raw material, the heat treatment to which it is subjected, 

poor hygiene practices during the production process and storage conditions until 

reaching the final consumer, are determining factors in the microbial load of cheese 

and the presence of Listeria. In turn, constant advice and training is recommended 

for workers involved in the production of artisanal cheeses, encouraging the 

implementation of good hygiene practices; since, even if the milk is pasteurized, the 

final product will be of poor quality if these practices are not taken care of. 

Palabras clave: Listeria, L. monocytogenes, queso artesanal 

 

Introducción 

Listeria monocytogenes (L. monocytogenes) es un bacilo que puede sobrevivir en 

ambientes hostiles como el pH bajo, la temperatura baja y el alto contenido de sal; 

un ejemplo de ello son los quesos blandos (Wing y Gregory, 2002). A su vez, Rogalla 

y Bomar (2021) argumentan que en 1981 se reveló que este patógeno era causante 

de listeriosis, una de las ETA relacionada con una gran variedad de alimentos. 

Jordan et al. (2014, p. 157) mencionan que L. monocytogenes es la segunda causa 

más común de muerte por ETA en Estados Unidos de América (EUA). Asimismo, 

tiene la tasa de letalidad más alta de todos los patógenos transmitidos por los 

alimentos. Causa alrededor de 300 muertes cada año en los EUA y se cree que el 

brote de Listeria spp en 2011 es uno de los brotes más letales transmitidos por 

alimentos en los últimos tiempos. Además, L. monocytogenes tiene la capacidad de 

infectar a células fagocíticas y a las que no lo son. Cabe destacar que no solo infecta 

a humanos, sino también a conejos, caballos y cobayas. 
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En México no existen datos exactos sobre la incidencia de la listeriosis ya que la 

información con la que se cuenta es insuficiente. La sintomatología en los pacientes 

fue diversa e incluyó fiebre, cefalea, distención abdominal, bacteriemia, entre otros. 

La enfermedad se manifestó como meningoencefalitis y afectó primordialmente a 

mujeres, con una tasa de mortalidad de 50%. En 2006, se presentó un caso mortal 

de peritonitis bacteriana debido a infección por L. monocytogenes; el paciente 

falleció al suspender el tratamiento (Castañeda-Ruelas et al., 2014). 

De igual manera, Dortet et al. (2019) argumentan el modo de infección de L. 

monocytogenes hacia los seres humanos, el cual ocurre a través de la ingestión de 

alimentos contaminados. Puede atravesar la barrera intestinal y se cree que se 

disemina desde los ganglios linfáticos mesentéricos hasta el bazo y el hígado. Si el 

sistema inmunológico no la controla adecuadamente, en particular a nivel del hígado 

y el bazo, la infección por dicho patógeno puede causar bacteriemia prolongada y 

asintomática. Posteriormente, puede llegar al cerebro o la placenta, dando lugar a 

meningitis o encefalitis principalmente en pacientes inmunodeprimidos, abortos en 

mujeres embarazadas e infecciones generalizadas en recién nacidos infectados, un 

ejemplo de ello es la granulomatosis infantiseptica. 

En este trabajo, se llevó a cabo el aislamiento y caracterización de L. 

monocytogenes con base a la experimentación microbiológica en quesos 

artesanales provenientes de las regiones Altos y Sur de Jalisco; brindando 

resultados actuales sobre el tema. 

Metodología 

El aislamiento y caracterización microbiológica de Listeria spp se realizó con base 

a la metodología establecida por la NOM-210-SSA1-2014. La metodología general 

se puede visualizar en la Figura 1. 
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Figura 56. Metodología empleada para la identificación de Listeria spp 

 

La técnica se compone de dos tipos de enriquecimiento (primario y secundario), de 

métodos específicos de aislamiento e identificación de colonias típicas en medios 

diferenciales y selectivos, además de una gran cantidad de pruebas bioquímicas. 

 

Resultados 

Para caracterizar a L. monocytogenes y otras especies de Listeria se utilizó la Tabla 

1 con base en la norma oficial mexicana, donde se postulan sus características 

únicas, además de incluir manitol como diferenciador de L. grayi, ya que todas las 

especies de Listeria spp son colonias pequeñas, bacilos Gram-positivos con 

movilidad rotativa y catalasa positiva. 
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Tabla 1. Características microbiológicas de Listeria spp 

Especies Hemólisis Producción de ácido Prueba de CAMP 

Ramnosa Xilosa Manitol S. aureus R. equi 

L. monocytogenes + + - - + - 

L. innocua - V - - - - 

L. ivanovii + - + - - + 

L. seeligeri (+) - + - (+) - 

L. welshimeri - V + - - - 

L. grayi subsp. 

grayi 

- - - + - - 

L. grayi subs. 

murrayi 

- V - + - - 

V: variable 

(+): relación débil 

+: >90% de reacción positiva 

-: sin reacción 

Nota: Existen cepas extrañas de L. monocytogenes las cuales no muestran β-hemólisis o 

una reacción positiva a la prueba de CAMP, bajo las condiciones descritas en el presente 

apéndice normativo C. 
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Los resultados obtenidos exhibieron la presencia de L. monocytogenes en el 25% 

del total de quesos analizados; simultáneamente, se denotó la presencia del género 

Listeria spp en más de la mitad de muestras analizadas (Figura 2). Se observaron 

diferencias estadísticamente significativas en la presencia de L. monocytogenes 

entre los quesos artesanales elaborados con leche no pasteurizada y los producidos 

con leche pasteurizada (87.5% y 12.5% respectivamente). Sin embargo, no se 

observaron diferencias significativas entre el tipo de queso. 

Figura 2. Presencia de Listeria spp de acuerdo con la muestra analizada 

 

Conclusión 

La calidad de la leche utilizada como materia prima, el tratamiento térmico a la que 

es sometida, las malas prácticas de higiene durante el proceso de elaboración y las 

condiciones de almacenamiento hasta llegar al consumidor final, son factores 

determinantes en la carga microbiana del queso y la presencia de Listeria. 
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RESUMEN 

La monitorización en tiempo real del proceso de fermentación es crucial para 

asegurar la calidad del producto final. En este contexto, la respirometría posibilita la 

medición de las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono durante una 

fermentación para relacionar crecimiento de microorganismos, ofreciendo una 

visión general del proceso. Sin embargo, la respirometría es una medida subjetiva 

que depende de la interpretación del observador. Por lo que en este trabajo se utilizó 

un sistema de lógica difusa que permita generar un modelo que correlacione la 

respirometría y la biomasa de datos reportados de Rhizomucor pusillus en una 

fermentación, posteriormente para mejorar el modelo se ajustó con un sistema de 

enjambre de partículas utilizando la caja de herramientas de lógica difusa de Matlab. 

Este modelo logra alcanzar un coeficiente de determinación de 0.9878, lo que 

posibilita la estimación de un modelo efectivo para correlacionar objetivamente los 

datos de respirometría y biomasa de Rhizomucor pusillus. 

ABSTRACT 

mailto:jorge.pliego@cusur.udg.mx
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Real-time monitoring of the fermentation process is crucial to ensure the quality of 

the final product. In this context, respirometry enables the measurement of oxygen 

and carbon dioxide concentrations during fermentation to correlate the growth of 

microorganisms, providing an overview of the process. However, respirometry is 

subjective and depends on the observer's interpretation. Therefore, in this work, a 

fuzzy logic system was used to correlate respirometry and biomass data reported 

from Rhizomucor pusillus in a solid medium fermentation in order to obtain accurate 

measurements of concentrations of CO2 produced and O2 consumed simultaneously 

to estimate the growth of the biomass produced. The model was adjusted with a 

particle swarm system using the Matlab fuzzy logic toolbox. This system achieved a 

coefficient of determination of 0.9878, which allows the estimation of an effective 

model to correlate objectively the respirometry and biomass data of Rhizomucor 

pusillus. 

Palabras clave: Respirometría, CO2, O2, Biomasa, Lógica difusa. 

INTRODUCCION 

La fermentación en estado sólido (FMS) se utiliza para el cultivo de 

microorganismos en donde su medio se caracteriza por la ausencia de agua, debido 

a que el sustrato debe tener suficiente humedad para soportar el crecimiento y el 

metabolismo de los microorganismos. El uso del sustrato complica la medición 

precisa de la biomasa y los sustratos durante el proceso de FMS. Es por esta razón 

que se han utilizado otras alternativas para analizar indirectamente el crecimiento 

de la biomasa, como el análisis de los gases de escape, sin embargo, estas 

alternativas presentan un problema, ya que no permiten las mediciones simultaneas 

de los gases como CO2
 y O2

 (Torres-Mancera, et al 2018). 
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La respirometría es una técnica basada en la medición del consumo de O2 

por parte de los microrganismos que trabajan sobre el sustrato orgánico, el cual es 

degradado y oxidado a CO2, sin embargo, la determinación del estado metabólico 

del microorganismo por medio de la respirometría es una estimación subjetiva, 

debido a la complejidad de la complejidad de los procesos metabólicos microbianos 

(Du Plessis, 2001). 

 Como alternativa se tiene la lógica difusa la cual toma en cuenta el hecho de 

que hay conceptos que son percibidos de diferente manera por cada persona. 

(Guzmán, et al; 2006). La lógica difusa imita como una persona tomaría decisiones 

basadas en las características de la información, clasificándolas para así poder 

definir evaluaciones entre sí, como: verdadero/falso, negro/blanco, frio/caliente, etc. 

y con base a la experiencia se toma una decisión (Hurtado, 2015). Esto con el fin 

de describir y formalizar la realidad, empleando modelos flexibles para que 

interpreten leyes o “reglas” que rijan el comportamiento y sus relaciones (D´Negri et 

al, 2006).  

Esta teoría proporciona una manera más simple de obtener resultados a 

partir de información no muy precisa, con ruido, ambigua o incompleta. Esto 

representa una clara diferencia con la lógica convencional, en la que se trabaja con 

datos precisos y bien definidos (D´Negri et al, 2006). 

La lógica difusa se basa en un enfoque en reglas lingüísticas del tipo “SI”, 

sucede la condición, “ENTONCES”, da como consecuencia el enunciado. Estas 

reglas sirven como una instrucción para que se pueda modelar un proceso en 

función a los valores (Hurtado, 2015). Las reglas del lenguaje pueden derivarse 

directamente del conocimiento de la persona encargada del proceso. Los sistemas 

difusos se pueden utilizar para modelar procesos con reglas lingüísticas sin 

necesidad de generar modelos matemáticos complejos (Pliego, 2011).  
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Los sistemas de inferencia difusa (FIS) tiene muchas aplicaciones en 

diferentes disciplinas, como la biomedicina, mecánica automotriz, bioelectrónica, 

bioingeniería, biotecnología entre otras. (Hurtado, 2015; Herrera, 2021). Algunos 

ejemplos del uso de FIS pueden ser para estimar el riesgo y determinar la 

probabilidad de daño, como el riesgo de una falla o ruptura de algún sistema, árbol, 

cilindro con algún componente inflamable, etc. O también para modelar la 

inexactitud asociada con los factores del error humano, como los estándares de 

calidad para operaciones, mantenimiento y actividades de producción, reduciendo 

los errores cometidos por el personal de alguna empresa (Żyluk et al, 2021). 

Debido a estas ventajas se utilizaron datos del experimento realizado por 

Torres-Mancera, et al (2018) para generar un modelo difuso que permita 

correlacionar los datos de CO2 y O2 generados de una fermentación en medio solido 

de la cepa Rhizomucor pusillus con los datos de salida de biomasa.   

Diversos modelos matemáticos han sido obtenidos para los procesos 

fermentativos (Thilakavathi y col., 2007) y en especial para la fermentación en medio 

solido (FMS) (Mitchell y col., 2006). Sin embargo, las no linealidades presentes en 

estos procesos requieren de modelos matemáticos cada vez más complejos. Lo que 

implica en ocasiones el conocimiento de parámetros a veces desconocidos (Sturm 

y col., 2007), además no siempre es posible determinar o medir todas las variables 

que describen un proceso de FMS. De acuerdo con Edelstein-Keshet (2004), los 

procesos de FMS requieren utilizar técnicas modernas de modelado como las redes 

neuronales artificiales, algoritmos genéticos y/o lógica difusa (Sturm y col., 2007).   

Como el trabajo expuesto en Pliego 2011, donde se obtuvo un coeficiente de 

determinación de 0.76 entre la actividad enzimática y la respirometría utilizando un 

FIS o bien el sistema desarrollado por Barraza 2016 en el cual se relaciona la 

respirometría con la actividad enzimática de la cepa Yarrowia lipolítica obteniendo 

un coeficiente de determinación de 0.8. 
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METODOLOGIA 

Se diseñó un modelo de lógica difusa con base a las gráficas de los 

resultados obtenidos del sistema de respirometría donde se analizó la producción 

de CO2 y consumo de O2 por fermentación en estado sólido de Rhizomucor pusillus 

en relación con la Biomasa obtenida de Torres-Mancera, et al (2018). 

 Con ayuda del programa WebPlotDigitizer se obtuvieron los datos punto por 

punto del CO2, O2 y Biomasa (CM1). Los datos se exportaron a Excel donde 

se graficaron y se observó la relación de biomasa y respirometría la Figura 

1.  

 

Fig. 1.  Relación de O2, CO2 y Biomasa con respecto al tiempo. 

 Una vez analizados los datos se establecieron los parámetros “Bajo”, 

“Medio”, “Alto” y “Muy Alto”, para las variables de acuerdo con la experiencia 

de experimentador. Los parámetros se encuentran en la tabla 1. 
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Tabla 26. Análisis de las variables de entrada y salida. 

 Bajo Medio Alto Muy Alto 

O2 0-1 1-2 2-3.5  

CO2 0-1 1-2 2-3.5  

Biomasa 0-0.4 0.4-0.8 0.8-1.2  

Tiempo 0-5 5-11 11-15 15-20 

 El modelo diseñado de lógica difusa se realizó mediante la herramienta Fuzzy 

Logic Toolbox de MATLAB 2023B. El sistema de inferencia difusa fue elegido 

como un sistema tipo Mamdani. Las señales de entrada fueron los 

parámetros CO2, O2 y Tiempo. El parámetro de salida fue la Biomasa. Ver 

Figura 2. 

 

Fig. 2. Diagrama establecido del sistema de inferencia difusa con la interfaz de Fuzzy Logic 

Toolbox.  
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 Para los parámetros de CO2, O2 y Biomasa se adoptaron tres funciones de 

membresía (Bajo, Medio y Alto) de acuerdo con los parámetros establecidos 

en la tabla 1, para el parámetro de Tiempo se colocaron cuatro funciones de 

membresía (Bajo, Medio, Alto y Muy Alto) tal como se muestra en la Figura 

3.  

 

 Con base a los parámetros establecidos se establecieron 10 reglas difusas 

iniciales para el modelo de lógica difusa, las cuales fueron las siguientes: 

1. Si Tiempo es Bajo entonces Biomasa es Baja 

2. Si CO2 es Bajo entonces Biomasa es Baja 

3. Si O2 es Alto entonces Biomasa es Baja 

4. Si CO2 es Bajo y O2 es Alto y Tiempo es Bajo entonces Biomasa es Baja 

5. Si CO2 es Bajo O2 es Alto y Tiempo es Medio entonces Biomasa es 

Medio.  

Fig. 3. Funciones de membresía establecidas para cada variable. CO2, O2, Tiempo y Biomasa. 
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6. Si CO2 es Medio y O2 es Alto y Tiempo es Medio entonces Biomasa es 

Alto 

7. Si CO2 es Medio y O2 es Medio y Tiempo es Alto entonces Biomasa es 

Alto. 

8. Si CO2 es Medio y O2 es Bajo y Tiempo es Alto entonces Biomasa es 

Alto. 

9. Si CO2 es Medio y O2 es Medio y tiempo es Muy Alto entonces biomasa 

es Alto 

10. Si CO2 es Alto y O2 es Medio y Tiempo es Muy Alto entonces Biomasa 

es Alto. 

 Para evaluar el modelo y relacionarlo con el modelo propuesto, se empleó un 

algoritmo escrito en MATLAB el cual permite comparar los datos 

experimentales de entrada y de salida por medio del coeficiente de 

determinación. 

 Posteriormente se realizó una gráfica de dispersión de la Biomasa, donde se 

obtuvo una línea de tendencia polinómica de 6to orden para igualar el número 

de datos de entrada y salida.  

 Por último, se utilizó “tunefis” para ajustar el sistema difuso por medio del 

algoritmo “Particleswarm” o enjambre de partículas. Se corrió el código con 

el algoritmo de enjambre hasta alcanzar un coeficiente de correlación 

aceptable. 

RESULTADOS 

En la Figura 4 se puede observar una gráfica de superficie tridimensional 

resaltando la diferencia entre las entradas (CO2 y O2) y la salida (Biomasa) del 

modelo difuso propuesto inicialmente. 
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Fig. 4. Gráficos tridimensionales de superficie de respuesta del modelo difuso donde se observa la 
comparación de Biomasa contra CO2 y O2. 

Una vez que se tuvo el modelo difuso, se prosiguió a realizar una 

comparación con el algoritmo de enjambre de partículas donde se modificaron los 

rangos de los parámetros, las reglas difusas, las funciones de membresía, de forma 

que sea más parecido al modelo del experimento de respirometría.  

 Las reglas difusas del nuevo sistema obtenido con el ajuste se muestran a 

continuación: 

1. Si CO2 es Alto y O2 es Alto y Tiempo es Medio entonces Biomasa es 

Baja. 

2. Si Tiempo es Alto entonces Biomasa es Alto. 

3. Si CO2 es Medio y Tiempo es Bajo entonces Biomasa es Alto. 

4. Si O2 es Alto entonces Biomasa es Baja. 

5. Si CO2 es Alto entonces Biomasa es Alto. 

6. Si CO2 es Medio y O2 es Medio y Tiempo es Muy Alto entonces Biomasa 

es Alto. 

7. Si CO2 es Alto y O2 es Alto entonces Biomasa es Alto. 

8. Si O2 es Medio y Tiempo es Medio entonces Biomasa es Baja. 
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 Las funciones de membresía de las entradas y la salida se muestran en la 

Figura 5, donde se observa una clara diferencia en comparación a las 

funciones de membresía del modelo propuesto inicialmente. 

 

Fig. 5. Funciones de membresía establecidas para cada variable del nuevo modelo difuso. La 
primera corresponde a CO2, la segunda a O2, la tercera a Tiempo y la cuarta a Biomasa. 

 Se utilizó el algoritmo de enjambre de partículas para este nuevo modelo 

difuso, en donde se corrió hasta obtener una gráfica lo más cercana posible 

a los datos experimentales ver Figura. 6. 
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Fig. 6. Grafica de evaluación del nuevo modelo difuso.  

 En la Figura 7. se muestra la gráfica de superficie tridimensional donde se 

presenta la dependencia de valores de entrada en comparación con la salida 

del modelo difuso nuevo, se puede observar una clara diferencia en 

comparación de la gráfica de superficie del modelo propuesto inicialmente 

(Figura. 4), al realizar la comparación de los datos reales contra los 

experimentales se obtiene un coeficiente de determinación de 0.9878, lo cual 

es superior a los trabajos reportados en Pliego 2011 y Barraza 2016. 
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Fig. 7. Gráficos tridimensionales de superficie de respuesta del modelo difuso nuevo, se observa la 
comparación de Biomasa contra CO2 y O2. 

 

CONCLUSIONES 

Mediante la aplicación de los principios de lógica difusa y el sistema de inferencia 

difusa, se logró desarrollar un modelo que establece los valores y parámetros para 

el sistema de respirometría, según lo propuesto por Torres-Mancera, et al. (2018), 

con el propósito de analizar la biomasa derivada de la cepa Rhizomucor pusillus a 

partir de la medición de gases producidos (O2 y CO2). Los resultados iniciales de 

este modelo fueron comparados y ajustados mediante la arquitectura Mamdani, así 

como a través del ajuste del sistema difuso mediante el uso del algoritmo de 

enjambre de partículas. Este enfoque resultó en coeficientes de determinación 

superiores a los informados por Pliego y Barraza, permitiendo así la obtención de 

un modelo que ajuste de manera más precisa los datos experimentales. 
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EL MAR COMO EJE DE LA IDENTIDAD Y PATRIMONIO CULTURAL DEL 

MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA 

 

 Julio A. Maestre Daza, Melissa Piña Ramírez, Inurainis Tatis González, Ana Arzuza De Armas (Universidad de La Guajira) 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde hace mucho tiempo atrás en la historia de la humanidad los temas 

relacionados con el sector marítimo han sido de gran interés por los seres humanos 

despertando en ellos una apasionante inquietud e intriga por conocer los secretos 

que este acontece. No obstante, por ser el mar algo desconocido para el ser 

humano este lo asociaba con eventos catastróficos que tuvieron lugar en el pasado, 

debido al desconocimiento de la naturaleza de los océanos, esta idea tomó fuerza 

en la mitología, creando ciertas criaturas malignas que emergían de las 

profundidades de los mares. Las tradiciones de los antiguos marinos se 

caracterizaban por añadir adornos a sus embarcaciones con símbolos, emblemas y 

artefactos, en especial sus proas como elementos de protección contra aquellas 

amenazas mitológicas impredecibles. 

No obstante, el aprovechamiento de los recursos marítimos por el hombre se 

mantuvo en cada una de las grandes y pequeñas civilizaciones que tuvieron cabida 

en el transcurso de la historia de humanidad. Una de las primeras civilizaciones en 

despertar un gran interés por los asuntos marítimos y fluviales fue la civilización 

egipcia ubicada al nordeste de África, dicha civilización dependía en gran parte del 

mar mediterráneo y por supuesto del río Nilo, debido a que la abundante agua de 

este fomentaba el desarrollo de su agricultura (Saglamer, 2020). Para la época en 

que se desarrolló su mandato los egipcios consideraban la existencia de divinidades 

o deidades quienes eran los encargados de controlar los elementos naturales que 

les proveían de bienestar a su población convirtiéndose así en temas de carácter 
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religiosos y culturales, un ejemplo de ello son los significados que le dieron a los 

mares, en donde, el mar Mediterráneo fue considerado como emblema de 

creatividad, de la sabiduría y de hallazgo del sentido de la vida, así como de 

expresiones de amor y afecto por las distintas formas de vida que yacen en el mar. 

Por otro lado, se consideró a los fenicios como los grandes negociantes de la época 

mediterránea y atlántica antigua. Teniendo en cuenta que su desarrollo social, 

cultural, económico y comercial estuvo sentado sobre la superficie del mar, 

desarrollando de esta manera una estrecha relación con el mar como medio 

principal para desarrollar sus actividades comerciales. Sus hazañas relatan la 

navegación en el océano Índico, atravesaron el Mediterráneo, adentrándose en el 

océano Atlántico, dejando así una serie de legados como por ejemplo las letras del 

alfabeto y una elaborada ciencia náutica que sería de gran ayuda para los griegos 

(Larenas Quijada, 1990). 

Otra de las poblaciones que desarrolló una estrecha cercanía con el mar fueron los 

griegos, sus ciudades eran privilegiadas gracias a las costas del mediterráneo, 

partiendo del continente helénico, Cirene, Asia menor, Sicilia e Italia del sur. La 

cultura griega en épocas pasadas tenía como fuerte la vida marítima ya que poseía 

colonias en el corazón del mediterráneo las cuales se dedicaban al comercio y a la 

explotación pesquera. Su organización era un tanto similar como la de algunas 

naciones de la actualidad; en el ámbito político-social estaba estructurado en 

ciudades estados, denominadas polis. Dentro de su desarrollo cultural, tuvo una rica 

variedad y diversidad, consideraron la existencia de divinidades acuáticas, una de 

ellas fue Poseidón, elegido como el dios de los mares (Equipo editorial, Etecé., 

2021). 

En el transcurso de la historia, muchas naciones se fueron involucrando en el sector 

marítimo, lo que les ha permitido desarrollar un mayor nivel de desarrollo 

económico, comercial y social. En países del continente europeo es propio notar 
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como algunos países mantienen una relación estrecha con el mar dentro de su 

cotidianidad. Róterdam, ciudad de Holanda ubicada al oeste del país en la provincia 

meridional, está situada a 30 km del mar, gracias a su desarrollo económico, su 

perfil cultural constituido por las tradiciones marítimas y su arquitectura basada en 

la innovación, la ubican en la actualidad como una ciudad con un alto patrimonio 

marítimo y portuario. En donde, se lleva a cabo una eficiente relación ciudad-puerto.  

Es por ello, que instalaciones como Europoort se consideran parte del patrimonio 

de Rotterdam, siendo este el puerto marítimo más grande de Europa y situado en 

el ranking de los veinte puertos con mayores tráficos a nivel mundial (Merida 

Galindo, 2010).  

La ciudad también cuenta con un Museo Marítimo que contiene en sus instalaciones 

más de un millón de objetos relacionados con el mar y todo tipo de experiencias 

interactivas que permiten la exploración y el acercamiento con la cultura histórica y 

el mundo marítimo (Holland Design, 2019). 

Por otro lado, en el continente asiático se encuentra la civilización China, 

considerada en la actualidad como una de las principales potencias en materia de 

economía mundial, siendo esta la cuna de las principales ciudades portuarias del 

mundo. En este sentido, su desarrollo económico, social, cultural y comercial se 

encuentra constituido por una historia cercana relación entre su población y el mar. 

Un ejemplo de ello es la utilización de rutas marítimas para las actividades 

relacionadas con el intercambio de productos, siendo una de esas rutas, la 

denominada ruta de la seda constituida desde el siglo I a.C. Que le sirvió de 

conexión a China con Mongolia, incluyendo también el territorio indio, Persia, Siria, 

Turquía, parte de Europa y África. Una ruta por la que circulaban la que 

incursionaban comerciantes, científicos, soldados, sacerdotes y aquellos 

aventureros que portaban además del material textil, otros elementos como 

porcelanas y metales, así como té. 
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En el sureste de China, se encuentra la ciudad de Quanzhou, siendo esta el hogar 

de una serie de reliquias consideradas históricas de una amplia variedad, que están 

ligadas con la denominada Ruta de la Seda Marítima, esto debido a que, la ciudad 

en un momento de la historia fue un puerto muy importante. Quanzhou posee un 

museo público que exhibe parte de la cultura marítima china de la antigüedad, 

ofreciendo valiosas y completas reliquias que forman parte de la historia cultural y 

comercial en el transporte de ultramar de aquella ruta antigua de la seda marítima 

(Chen & Huang, 2019). 

En centro américa la cultura marítima se evidencio en civilizaciones como por 

ejemplo la Maya, siendo el intercambio de productos por vías navegables marítimas 

y/o fluviales uno de los factores determinantes para establecer sus zonas portuarias, 

muchas de estas ubicadas en lugares estratégicos para las actividades de comercio 

como por ejemplo las islas, promontorios o en la desembocadura de ríos en donde 

pudieran llegar sus canoas que estaban diseñadas para la navegación. Lo anterior, 

permitió el progreso de una cultura marítima basada en el comercio, el diseño de 

embarcaciones, la creación de rutas marítimas entre otras (Zuñiga Carrasco, 2014). 

En la actualidad países como México conservan gran parte de la cultura marítima 

dejada por sus antepasados, usando el mar como una fuente de progreso y 

desarrollo económico y social. Ahora bien, con cerca de 20 km de playas se extiende 

la ciudad de Acapulco de Juárez siendo la misma un puerto mexicano. Famoso por 

su cultura marítima enfocada en el turismo, la pesca y el transporte marítimo. En el 

estado de guerrero, al sur del país se encuentra una de las primeras e importantes 

ciudades-puerto de México (Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, 

2021). Considerado en la actualidad una de las primeras y de gran importancia 

ciudad-puerto de México por ser un centro de acopio para el envío y cruce 

mercancías por medio de las líneas navieras que circulan entre Panamá y San 

Francisco usando el puerto transatlántico.  



 

4079 
 

En cuanto a la cultura marítima Latinoamericana, tanto los colonizadores como los 

nativos hicieron parte del desarrollo de la cultura marítima de la región, por un lado, 

las tribus propias de sur américa desarrollaron una cercanía con el mar 

aprovechando los recursos que tenían a su disposición para adentrarse en el mar. 

Un ejemplo de estas civilizaciones corresponde a la chincha caracterizada por ser 

prominentes como comerciantes marítimos del Perú. dicha cultura floreció en el 

período histórico Tardío (1100 d.C-1450 d.C). En la tribu chincha se construyeron 

destrezas y practicas tecnológicas en el área marítima, entre ellas se destacan la 

construcción de balsas con materias primas como la madera, destacándose en este 

tipo de artefactos por una gran capacidad de carga, distribuida entre pasajeros y 

materiales. Además, incorporaron el uso de la vela en sus embarcaciones (Cáceres 

Macedo, 2021). 

En este contexto, es posible determinar que los procesos culturales, costumbres y 

demás situaciones que enmarcan la relación sensible del hombre con el mar, han 

sido las bases necesarias para crear y consolidar el concepto de identidad marítima. 

En este sentido, cuando se habla de identidad marítima se debe ubicar 

principalmente desde aspectos afectivos que generan sentimientos de pertenencia, 

de unión e identificación del hombre con la naturaleza del mar. Las civilizaciones 

antes mencionadas, basaron mucha de sus costumbres y tradiciones en su roce 

diario con el mar. 

Colombia en su historia prehispánica valida la relación que tuvo el hombre con el 

medio marítimo, la existencia de evidencia en la cultura de los antiguos pueblos 

caribes y tainos quienes habitaron las Antillas bajas y altas. En la región del caribe 

colombiano, en puerto Hormiga que se conoce hoy como (Bolívar), se descubrieron 

vestigios de civilización tales como hidráulica y la orfebrería que datan del año 4800 

a.C., en los pueblos Zinúes en el actual Urabá. En el pacífico sur de Colombia 
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hallazgos de pictogramas y figuras elaboradas en cerámica representan 

embarcaciones artesanales de la cultura Tumaco Tolita (Osorio Dussan, 2017). 

En este sentido, Colombia se constituye como un país multicultural el cual posee 

biodiversidad de flora y fauna, extensiones de mar y tierras fértiles que desde 

tiempos inmemorables han sustentado la existencia de diversos grupos étnicos. El 

mar ha representado una fuente de recursos, esto gracias a poseer una excepcional 

ubicación geográfica y estratégica en la zona tropical, regada por dos océanos. El 

espacio marino costero colombiano corresponde a cerca de 928.660 km2, lo que 

equivale al 44,8 % de la extensión territorial. Repartidos sobre la superficie del 

Océano Pacífico y sobre el Mar Caribe con un total de 1.599 kilómetros y 1.932 

kilómetros respectivamente. Sumado a lo anterior, dentro de su mar territorial se 

encuentran las islas de San Andrés y Providencia que, junto con sus cayos, 

componen las zonas marítimas colombianas en el caribe. Por otro lado, las islas de 

Gorgona y Malpelo en el Océano Pacífico terminan de construir la realidad marítima 

del país (Osorio Dussan, 2017).  

Todo lo anterior, sirvió de base para el surgimiento de una cultura marítima en la 

región, que tiene características propias de acuerdo al entorno en el que se 

desarrolló. El departamento de La Guajira comprende una parte del territorio 

nacional que tiene dentro de sus características geográficas la mayor extensión de 

línea costera 3.513 km en total. En donde, a lo largo de los años se desarrollaron 

sucesos que enmarcaron la situación social, económica y cultural de la región. La 

región fue por mucho tiempo una importante zona de tránsito de embarcaciones 

marítimas puesto que contaba con cerca de once puntos de fondeo y zonas de 

arribo, dentro de las cuales estuvieron Manaure, La Cruz Vieja, Bocas Rio Urino, 

Cabo De La Vela, Bahía Portete, Bahía Honda, etc. Generando por medio de estas 

un historial de tradiciones y vivencias culturales concebidas en el transcurrir de las 

vivencias presentadas hasta la fecha. 
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Con base en lo anterior, Manaure se encuentra situada en el lado superior izquierdo 

del departamento de La Guajira. Aún conserva en su historia una serie de 

tradiciones sociales y culturales adquiridas desde sus primeros días como población 

en donde el mar se veía estrechamente relacionado, siendo este un medio de 

sustento de la ciudad como fuente de suministro y comercio por vía marítima. Así 

mismo, la ciudad mantiene algunos de sus recuerdos materiales intactos.. 

A pesar de lo anteriormente dicho, las tradiciones culturales relacionadas con el 

sector marítimo se han ido perdiendo con el pasar de los años, gran parte del 

patrimonio material se ha ido deteriorando y los ciudadanos desconocen en su gran 

mayoría la historia y los acontecimientos que están detrás de cada espacio costero. 

Formulación del problema 

¿Cómo es el patrimonio cultural e identidad marítima presente en el municipio de 

Manaure La Guajira?. 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar el patrimonio cultural e identidad marítima presente en el municipio de 

Manaure La Guajira. 

Objetivos Específicos 

Describir el estado en el que se encuentra el patrimonio cultural marítimo material 

presente en el municipio de Manaure La Guajira. 

Señalar los elementos históricos que forman parte de la identidad marítima en el 

municipio de Manaure La Guajira. 

Determinar la constitución del patrimonio cultural marítimo inmaterial presente en el 

municipio de Manaure La Guajira. 

Identificar los aspectos que hacen parte de la identidad marítima poblacional en el 

municipio de Manaure La Guajira 
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Formular lineamientos enfocados en el patrimonio cultural e identidad marítima 

presente en el municipio de Manaure La Guajira. 

JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se realiza para generar un aporte a la sociedad local y regional 

mediante la preservación y promoción de la cultura e identidad marítima presente 

en el municipio de Manaure. Teniendo en cuenta, que la identidad cultural de un 

pueblo le permite reflexionar acerca de sus creencias, sus costumbres, el arte, etc. 

En este sentido, esta investigación tiene como objeto crear un análisis que permita 

entre otras cosas constatar la importancia que tiene la cultura e identidad marítima 

en el desarrollo social de la región. 

Ahora bien, teóricamente la presente investigación presenta un alto nivel de 

importancia, debido a que dentro del desarrollo del mismo se ampliarían las 

nociones, conceptos y teorías concernientes a las temáticas de patrimonio e 

identidad marítima. Teniendo en cuenta para ello, el análisis de los temas basados 

en la investigación de datos, informes, libros, archivos literarios, etc. Cuyo posterior 

análisis y resultados obtenidos en la investigación, podrán sistematizarse y servir 

como un soporte al patrimonio cultural, de igual manera podrán ser incorporados 

como conocimientos en las ciencias de la educación, cultura e identidad social. 

En este sentido, el desarrollo y posterior resultado de la investigación servirá como 

base de futuras investigaciones sobre el tema, considerando que las políticas 

nacionales están enfocadas en la construcción y establecimiento de una nación 

marítima, en donde, se promuevan todo tipo de escenarios que están relacionados 

con el sector marítimo, siendo la cultura marítima una de las temáticas 

fundamentales para el cumplimiento de los objetivos propuestos en esta materia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación se realiza con el propósito de 

generar aportes al conocimiento existente sobre el patrimonio cultural e identidad 

marítimo en el municipio de Manaure. Partiendo del hecho de que en la actualidad 
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el patrimonio marítimo del municipio está constituido por elementos históricos poco 

conocidos por propios y visitantes, dejando a un lado aspectos y características 

fundamentales para la comprensión de aquellos eventos importantes que marcaron 

una línea temporal en el territorio. considerando que una posible consecuencia sea 

el olvido parcial o total de la cultura e identidad marítima por el desconocimiento, 

desinterés y la poca promoción de los asuntos concernientes en la temática por 

parte de la sociedad objeto de estudio. 

Por último, la presente investigación permite como investigadores primeramente 

ampliar y/o ahondar los conocimientos en las temáticas antes mencionadas, así 

mismo, será un instrumento con el cual se logrará obtener el título de profesional en 

Administración Marítima y Portuaria. Por otro lado, el proyecto permitirá convertir en 

agentes de concientización y promoción del patrimonio e identidad marítima en el 

país, región y localidad. 

PERSPECTIVA TEÓRICA 

Antecedentes Investigativos 

Primeramente, se presentan los antecedentes relacionados con el patrimonio 

cultual marítimo, en este orden de ideas, se describe la investigación elaborada por 

Cantillo (2019), titulada como: El patrimonio cultural marítimo de Conil de la Frontera 

(Cádiz): Propuesta de unidad didáctica para 20 de Educación Secundaria 

Obligatoria. Por medio de la cual se pretendía alcanzar el título de Master, en la 

universidad internacional de La Rioja, en la ciudad de Sevilla, España. Siendo su 

objetivo general el diseño de una unidad didáctica de aprendizaje para que los 

estudiantes conozcan el patrimonio cultural marítimo de Conil de la Frontera (Cádiz). 

Esta investigación, se encuentra fundamentada en los elementos pertenecientes al 

patrimonio y sus tipologías, Conil y el patrimonio marítimo y, por último, el patrimonio 

en las aulas. Como base teórico se referenciaron autores como: UNESCO (2014), 

Agudo (2012), Santos (2007), Cortes (2008), entre otros. 
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Durante el desarrollo de la investigación, se utilizaron métodos cualitativos como 

revisión documental, propuestas didácticas prácticas, exposiciones, entre otros. Los 

resultados de la puesta en marcha del proyecto se proyectaron a mediano plazo. 

Logrando con ello la adopción de un modelo de clase invertida en donde los 25 

alumnos que componen la clase de 20 grado de educación segundaria obligatoria 

adquieren el rol del profesor para dirigir las temáticas a tratar usando. 

La puesta en marcha del proyecto arrojo resultados positivos en el estudiantado, 

esto fue evidenciado en el creciente interés mostrado por los alumnos en los temas 

concernientes a la historia y patrimonio de la región. De igual manera, sirvió como 

base para la promoción del estudio de la historia local en los jóvenes. 

El anterior antecedente, es un aporte teórico a la investigación, ya que permite, 

observar un contenido novedoso relacionado con el desarrollo de la variable de 

estudio. Así mismo, es de utilidad al momento de desarrollar la estructura 

metodológica, dado que presento técnicas o herramientas con los aspectos 

aplicables del estudio. 

Se contempla también la rigurosa investigación realizada por López (2019) 

presentada para optar al grado de Doctor por la universidad de Cádiz, ciudad de 

Cádiz (España), que lleva por título: Historia del patrimonio marítimo de Costa Rica. 

El presente estudio tiene como objetivo principal realizar una recopilación y posterior 

estudio del Patrimonio Cultural Marítimo de Costa Rica. 

La presente investigación se fundamenta en los siguientes elementos de la historia 

y estudio antropológico en el patrimonio cultural marítimo de costa rica, Contexto 

histórico de Costa Rica, El Patrimonio Cultural Marítimo de Costa Rica, Estudio 

antropológico en Costa Rica. Como soporte teórico se referenciaron los siguientes 

autores: Fonseca (1992), Aznar (2004), Sandelowski, M. (2001), entre otros. 

El desarrollo de la presente investigación fue de tipo mixta y fueron utilizadas 

técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas, así como estadísticas, revisión 
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documental y entrevistas. Los resultados obtenidos gracias a los anteriores métodos 

en Costa Rica, se han considerado en su totalidad debido a la importancia 

patrimonial y cultural marítima que representa para Costa Rica. 

Las técnicas de investigación implementadas arrojaron resultados de importancia, 

exponiendo las diferentes situaciones que comprometían gravemente el entorno 

ambiental, biológico y cultural sobre el patrimonio sumergido en Costa Rica, de igual 

forma se obtuvieron aportes válidos para el mejoramiento y la preservación del 

patrimonio existente. 

En concordancia con los antecedentes antes mencionados, se concluye que se 

pudieron evidenciar las actividades que se desarrollaron en la investigación, 

marcando un precedente de un antes y después para el patrimonio marítimo cultural 

de Costa Rica, un punto de partida que corrobora Costa Rica de la convención de 

la Unesco (2001). 

Los aportes obtenidos de la investigación Historia del patrimonio cultural marítimo 

de Costa Rica, por Cantillo (2019), Fueron, los factores que pueden afectar al 

patrimonio sumergido, así como los mecanismos y teorías que pueden promover la 

preservación del mismo y del entorno natural en el que se encuentra. Por otro lado, 

el nivel de análisis que se consolidó en dicha investigación genera conciencia 

acerca de la importancia que tiene el patrimonio marítimo. 

Acto seguido, se presenta como antecedentes la tesis doctoral realizada por 

Mihajlovic (2017), titulada; El papel del patrimonio cultural en la creación de la 

identidad europea. Presentada para optar al título de Doctor, en la universidad 

Carlos III de Madrid, Getafe- España. El objetivo de este trabajo es probar que la 

UE tiene una oportunidad de fortalecer su identidad cultural a través de éste nuevo 

enfoque integrado del patrimonio cultural europeo. La presente investigación se 

fundamenta en los siguientes elementos, Identidad nacional, Crisis del estado-

nación, ¿La identidad europea, Que es la identidad europea? Como base teórico se 
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referenciaron los siguientes autores, Trama (1997), Macmillian (2005), Zagreb 

(2011), entre otros. 

La presente investigación fue de tipología mixta, en ese sentido se utilizaron las 

técnicas cualitativas y cuantitativas que permitió realizar la investigar de forma 

detallada y profunda, como las encuestas, revisión documental y estadísticas. 

Permitiendo también la obtención de datos en los grupos sociales pre 

seleccionados. 

Las técnicas utilizadas arrojaron datos de los individuos encuestados, denotando 

sentimientos, reacciones sobre la Unión Europea y su identidad como ciudadanos 

europeos, también el crecimiento continuo de opiniones positivas sobre la Unión 

Europea. Por otra parte, según las estadísticas analizadas se compararon datos de 

periodos de tiempo en los que se denota la reducción de países que conforman la 

Unión Europea. 

A continuación, se presentan los antecedentes concernientes a la variable de 

estudio denominada identidad marítima, en donde, se tiene en cuenta a Rázuri 

(2020) con la elaboración de un artículo para la revista científica General José María 

Córdova, en Bogotá, Colombia titulada como: ¿Conciencia o identidad marítima? 

Un acercamiento a la relación del hombre con el mar. Su objetivo fue el análisis de 

la correlación entre los conceptos de conciencia e identidad marítima, como medio 

explicativo para la relación del hombre con el mar en la sociedad peruana. Bajo las 

posturas de Mendiburu (2010), Berg (2010), Vera & Valenzuela (2012), Ghotme 

(2013), entre otros. 

La estructura metodológica de la investigación se compuso bajo un estudio 

transversal, no experimental, de tipo exploratorio, de ruta cuantitativa: con pruebas 

estadísticas de correlación y de regresión lineal. Se aplicaron pruebas a las 

variables CTM e IM, con instrumentos de medición como la escala de tipo Lickert y 

la elaboración de test de preguntas.  
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De lo anterior, se obtuvieron los resultados en donde se evidencia la existencia de 

una correlación entre el CTM y la IM. De igual manera, se observó que la media 

alcanzada en el CTM está por debajo de su valor medio alcanzable, mientras que 

la media de la IM acapara un valor por encima de su media alcanzable. 

Teniendo en cuenta, la muestra tomada para el estudio se pudo inferir una 

correlación positiva pero débil entre los conocimientos en temas marítimos, 

conciencia e identidad marítima. De lo anterior, se concluye que la identidad 

marítima es el término que nos acerca al entendimiento de la relación existente entre 

el hombre y el mar. 

El antecedente investigativo sirvió de aporte por el grado de pertinencia de la 

información sobre la temática identidad marítima, la cual es una de las variables de 

estudio. Ayudando de esta manera a la comprensión de la misma dentro del 

desarrollo de la investigación.  

Finalmente, se toma como antecedente la investigación elaborada por Benítez, 

Barón & Garzón (2019), titulada: Análisis de percepción de la identidad cultural y 

alteridad de los jóvenes afrodescendientes en San Basilio de Palenque. Trabajo 

como requisito para optar al grado de profesional en psicología, en la universidad 

del Sinú Elías Bechará Zainúm, en la ciudad de Cartagena, Colombia. Tuvo como 

principal objetivo comprender la percepción de identidad cultural y alteridad de los 

jóvenes de San Basilio de Palenque. Reseñando las dimensiones: percepción, 

identidad y alteridad, sustentando las bases teóricas en los autores como Vargas 

(1994), Jenkins (1996), Giménez (2004), García (2006) entre otros. 

El estudio se desarrolló desde un enfoque metodológico cualitativo, bajo un aspecto 

analítico deductivo. El tipo de investigación se define como etnográfico-descriptivo, 

estudiando para ello de forma directa un o grupo de 24 personas entre los 14 y 25 

años de edad habitantes de San Basilio de Palenque. De este modo, se aplicaron 

las técnicas de grupo focal, entrevista y trabajo de campo. 
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Como resultado de la investigación se evidencio, que la conformación de la 

identidad cultural está dada por las tradiciones y costumbres de la población, entre 

ellas destacan el rol del hombre y de la mujer en el hogar, las recetas gastronómicas, 

los ritos y las expresiones culturales heredadas de sus ancestros. 

En conclusión, la percepción de los jóvenes de San Basilio de Palenque en cuanto 

a la identidad cultural está íntimamente ligada al accionar de los factores que 

intervienen en el proceso de construcción de la identidad palenquera. Así mismo, la 

alteridad e identidad son aspectos que se interconectan y se interrelacionan entre 

sí, permitiendo con ello, la perpetuidad de las raíces, las enseñanzas, tradiciones y 

demás acciones que dictaminen la transmisión del legado a las próximas 

generaciones. 

La investigación fue de gran utilidad para la variable identidad marítima, debido a 

como se abordó la temática de identidad cultural, así mismo, la metodología y 

técnicas aplicadas sirvieron como referencia para el desarrollo del marco 

metodológico del proyecto. 

Fundamentos teóricos 

Patrimonio cultural marítimo 

Todo patrimonio, entre ellos el marítimo es construido y subjetivo. El patrimonio 

cultural marítimo viene dado por la relación entre el hombre y su contacto con el 

mar, en ese orden de ideas, la construcción de la herencia cultural teniendo como 

base las experiencias con el medio marítimo y los elementos que surgen con el 

mismo, genero entre las poblaciones una serie de acciones para relacionarse con 

el mar que con el pasar del tiempo se convirtieron en costumbres. 

Con base en lo anterior, el patrimonio cultural marítimo es la expresión de un 

conjunto de personas e instituciones, bienes muebles e inmuebles, cultura, historia 

y tradiciones que un Estado o región geografía específica posee en su relación con 

el mar. La palabra patrimonio significa algo que ha sido heredado, debe, de hecho, 
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considerarse como el legado que se recibe de los ancestros y que debe pasar a las 

futuras generaciones. El término de patrimonio cultural marítimo ha evolucionado 

durante las últimas décadas. Originariamente solo se refería a obras maestras de 

valor artístico e histórico, pero ahora se usa más ampliamente y abarca todo aquello 

que tiene un significado particular para los grupos históricos de este sector 

Ministerio de Cultura (2015). 

Patrimonio cultural marítimo material  

Es el conjunto de bienes que las comunidades, los grupos sociales y las 

instituciones públicas y privadas reconocen como parte de sus memorias e 

identidades, o como parte de las memorias e identidades de la nación, toda vez que 

les atribuyen, entre otros, valores colectivos, históricos, estéticos y simbólicos. Por 

lo general, estos bienes son protegidos y transmitidos a las futuras generaciones. 

Los bienes que conforman el patrimonio cultural marítimo mueble pueden ser 

representativos 1) para un grupo, colectividad, comunidad o pueblo; 2) para un 

municipio; 3) para un municipio; 4) para un departamento; 5) para la nación, o 6) 

para el mundo DIMAR (2016). 

Patrimonio cultural marítimo inmaterial  

Son todos aquellos aspectos inmateriales del sector marítimo a los que se les 

reconoce algún tipo de valor que puede ser, sin ser de orden taxativo, de carácter 

histórico, artístico, simbólico, científico, industrial, ornamental, entre otros, 

emplazados en el espacio público o en áreas privadas afectas al uso público. Estos 

bienes toman una dimensión especial debido a la relación condicionante que se 

establece con el espacio contenedor, el cual aporta valores y sentido al bien mueble. 

Es por lo anterior que se habla en términos de bien “mueble-inmueble”, ya que esta 

especial relación con el espacio contenedor implica que su traslado debe evitarse, 

siendo realizado únicamente en condiciones excepcionales que lo justifiquen: 

cuando se encuentre en riesgo de pérdida o cuando el espacio contenedor deba ser 
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modificado por proyectos relevantes de carácter distrital en los que no se logre  

integrar a dicho bien, ya sea por sus dimensiones, por las condiciones técnicas del  

proyecto o por la condición de propiedad privada del predio de implantación Puerto 

Brisa (2018). 

Marco conceptual 

Cultura: la cultura es el “conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida, 

socialmente adquiridos, de los miembros de una sociedad. Incluyendo sus modos 

pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar (es decir, su conducta)” (Harris, 

2001). 

Patrimonio: una definición de patrimonio es “aquel aspecto cultural al cual la 

sociedad le atribuye ciertos valores específicos los cuales, a grandes rasgos podrían 

resumirse en históricos, estéticos y de uso” (Viladevall, 2003) 

Patrimonio Cultural: se define como la herencia cultural dejada por nuestro 

antepasado, que hace parte de nuestro presente y que será transmitido a las 

generaciones venideras. Así mismo, el patrimonio cultural comprende desde 

monumentos y reliquias materiales hasta todo tipo de expresiones vivas como 

tradiciones orales, costumbres, rituales, tradiciones culinarias, saberes ancestrales 

sobre la naturaleza, artesanías, medios de transporte, etc. En este sentido, el 

patrimonio contiene las herramientas necesarias para preservas y promover las 

diversas manifestaciones culturales para su disfrute (UNESCO.ORG, 2021). 

Marco legal 

La presente investigación se encuentra enmarcada legalmente de la siguiente 

manera: 

Constitución política de Colombia 1991, es norma de normas. En todo caso de 

incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las 

disposiciones constitucionales. En la cual, se establece a Colombia como un estado 
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social de derecho, así mismo, se describen los derechos y deberes de los 

ciudadanos nacionales y extranjeros (Presidencia de Colombia, 2012). 

Ley 397 de 1997, Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás 

Artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre 

patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la 

Cultura y se trasladan algunas dependencias (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2020). 

Ley 1185 de 2008, en su artículo 4 establece que el patrimonio cultural de la Nación 

está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, 

los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la 

nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos 

de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento 

ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes 

materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, 

especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como 

el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, 

audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o 

antropológico (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2020). 

Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros-PNOEC 2007, por medio de 

la cual se dictan las disposiciones y lineamientos para convertir a Colombia en una 

potencia oceánica media, buscando con ello la promoción de la sostenibilidad, el 

desarrollo integral, la competitividad del océano y sus costas, el alcance de los 

intereses marítimos nacionales y la inserción en nuevos escenarios internacionales 

(Comision Colombiana del Oceano, 2015). 

Decreto 2941 de 2009, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 

modificada por la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de 

la Nación de naturaleza inmaterial (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2020). 

Marco contextual 
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El municipio de Manaure se encuentra ubicado en la zona alta del departamento de 

La Guajira, bañado por las aguas del mar caribe con quien limita por el norte, 

mientras que, por el oriente, limita con el municipio de Albania, al sur limita con los 

Municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar; y 

al occidente el Municipio de Manaure (Alcaldía de Manaure, 2022). 

En cuanto al renglón económico del Municipio de Manaure, en el sector primario se 

destacan las actividades orientadas a la pesca en especial los mariscos, de igual 

manera, la explotación forestal de añil, guayacán, mangle, etc. En el sector de la 

manufactura no se tienen aportes significativos, por otro lado, en el sector de 

servicios Manaure posee una oferta de servicios hoteleros, turísticos, recreativos y 

gastronómicos. Según datos del DANE para el año 2020 la tasa de desempleo del 

municipio estaba en 20,9% esto debido en gran parte a la propagación del virus 

Covid-19 a nivel mundial (Guajira, 2021). 

La cultura Guajira se considera como una de las más exóticas y excéntricas de 

Colombia, cautivando a sus visitantes con sus costumbres, ritos, mitos y leyendas. 

Una de las culturas predominantes de la región son los Wayúu, el pueblo indígena 

más numeroso del país, se divide por castas o clanes los cuales se caracterizan por 

tener sus propias leyes y tradiciones. La cultura guajira se aprecia en cada rincón 

del territorio. Manaure por otro lado siendo la capital indígena de Colombia, cada 

año se convierte en sede principal de diversos ritos y encuentros multitudinarios de 

carácter cultural. La importancia cultural se ve reflejada en el comercio, las 

artesanías, tours, eventos dinamizan la economía de la región (travel, 2017) 

Identificación de las variables 

Sistema de variables  

Conceptualización de las variables 

Peron (2002) define al patrimonio marítimo como un conjunto de elementos de 

carácter material e inmaterial, así como también los artefactos y artificios simbólicos, 
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que guardan relación con las actividades socioculturales y económicas que los 

grupos poblacionales han venido desarrollando desde antaño involucrando en ello 

los recursos marítimos. Lo que permite que en la actualidad los grupos sociales 

reconozcan esas tradiciones como parte constitutiva de su propia herencia e 

identidad social. 

Operacionalizacion de variables 

La variable PCM se define operacionalmente como el resultado del instrumento 

elaborado por Bautista & Torres (2022), estructurado de acuerdo a dos (2) 

dimensiones de estudio correspondientes a: primero, patrimonio marítimo material 

y, por último, patrimonio marítimo inmaterial, la medición de las dimensiones 

mencionadas serán ejecutadas por medio de los indicadores relacionados en la 

Tabla de operacionalizacion de las variables de esta investigación. Para medir la 

variable se construirá un instrumento de medición.  

Por otro lado, la variable IM se puede definir en términos operativos como el 

resultado del instrumento diseñado por Bautista & Torres (2022), estructurado de 

acuerdo a dos (2) dimensiones de estudio: la primera corresponde a, herencia 

marítima y la segunda, identidad municipal. Las dimensiones mencionadas serán 

ejecutadas por los indicadores relacionados en la Tabla de operacionalizacion de 

variables de la presente investigación, y se elaborara un respectivo instrumento de 

medición para el análisis de las mismas.  

Tabla 1 matriz de operacionalización de la variable 

Objetivos Variables Dimensiones Indicadores 

Describir el estado en el 
que se encuentra el 
patrimonio cultural 
marítimo material 
presente en el municipio 
de Manaure La Guajira 

Patrimonio 
cultural 
marítimo 

 

 

Patrimonio 
marítimo 
material 

(Cuñat V, 
Cisneros M. 

2014) 

 Patrimonio 
arquitectónico 

 Patrimonio 
artístico 

 Patrimonio 
arqueológico 
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Señalar los elementos 
históricos que forman 
parte de la identidad 
marítima en el municipio 
de Manaure La Guajira. 

Elementos 
histórico 

(Homobono  
Martínez, J. 

2016) 

 Sucesos 
históricos 

Determinar la 
constitución del 
patrimonio cultural 
marítimo inmaterial 
presente en el municipio 
de Manaure La Guajira 

Patrimonio 
cultural 

marítimo 
inmaterial 
(Tello. M, 

Cairo Hurtado. 
C. 2018) 

 Especies 
endémicas 

 Habitad 
protegidos 

Identificar los aspectos 
que hacen parte de la 
identidad marítima 
poblacional en el 
municipio de Manaure 
La Guajira. 

Identidad 
marítima 

poblacional 
(Lastra Mier, 

R. 2021) 

 Saberes, 
tradiciones y 
creencias 

 Celebraciones 
y 
Conocimientos 

 Lugares 
simbólicos 

Formular lineamientos 
enfocados en el 
patrimonio cultural e 
identidad marítima 
presente en el municipio 
de Manaure La Guajira. 

Objetivo a conseguir a través de los 
resultados de la investigación  

 

PERSPECTIVA METODOLÓGICA 

Enfoque metodológico  

El enfoque metodológico que se adoptó en esta investigación es positivista, que 

también es conocido, racionalista cuantitativo, científico tecnológico, etc. Partiendo 

del hecho, de que este paradigma investigativo asume una realidad objetiva, 

haciendo a un lado toda subjetividad relacionada con la variable objeto de estudio. 

En este orden, (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

señalan que el enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio, que nace con el 
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surgimiento de una idea que va amoldándose en el transcurrir de la investigación, 

definiendo con ello objetivos y preguntas de investigación posee características 

relacionadas con la medición de fenómenos utilizando para ello herramientas 

estadísticas que ayudan a la solución de hipótesis.  

Para Amaya (2020), el método cuantitativo se le denomina a aquella estrategia que 

se basan en la estadística para analizar datos o información, dicha estrategia con la 

que se pueden Investigar fenómenos y obtener una conclusión en términos 

numéricos. Por otro lato Perez (2017), considera que el método cuantitativo es un 

procedimiento basado en la utilización de terminología numérica, la cual se puede 

utilizar para investigar, analizar y comprobar tanto datos como información, siendo 

esta una de las metodologías más conocidas por su utilidad en la ciencia, 

informáticas, matemáticas y estadísticas. 

Tipo de investigación 

La investigación aplicada es denominada también activa o dinámica y está 

íntimamente ligada con la básica (o teórica), pues tienen su fundamento en sus 

descubrimientos y aportes teóricos, pero su mayor interés está en la aplicación 

práctica y en la utilización de los conocimientos alcanzados. Es decir, busca 

confrontar la teoría con la realidad Bonilla (2011: P 46). 

Diseño de investigación 

Las tesis combinadas de investigación documental y de campo son aquellas que se 

inician con el análisis teórico del tópico dado (recopilando información documental) 

y, una vez estudiado éste, se realiza la comprobación de su validez en el campo en 

que se presente el fenómeno (Muñoz, 2017:9). 

Fuentes de recolección de información  

Las fuentes son hechos o documentos a los que acude el investigador y que le 

permiten obtener información; en este caso serán de tipo primario y secundario, con 
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el fin de obtener información más precisa y veraz para el desarrollo del estudio 

Sabino (2016). 

Información primaria 

Es la información oral o escrita que es recopilada directamente por el investigador, 

a través de relatos o escritos transmitidos por los participantes en un suceso o 

acontecimiento Méndez (2014). 

Información secundaria 

La información escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que han 

recibido tal información a través de otras fuentes escritas o por un participante en 

un suceso o acontecimiento, de acuerdo con Sabino (2017) se denomina fuentes 

de información secundaria. 

Población y Muestra 

Población 

Se puede decir que la población, o en términos más precisos población objetivo, es 

un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los 

cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada 

por el problema y por los objetivos del estudio Arias (2016:P82) 

Para el caso específico de este estudio la población se encuentra conformada en 

total por 78.687 habitantes del municipio de Manaure, que son la cantidad de 

personas que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) viven en dicho municipio de Manaure con fecha de corte el 31 de diciembre 

del 2022, a los cuales se les preguntará sobre el patrimonio cultural e identidad 

marítima presente en el municipio de Manaure La Guajira. 

Muestra 

La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán 

datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además 

de que debe ser representativo de la población. El investigador pretende que los 
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resultados encontrados en la muestra se generalicen o extrapolen a la población 

Hernández & otros (2014). 

Para poder identificar el patrimonio cultural e identidad marítima presente en el 

municipio de Manaure La Guajira, fue necesario escoger la muestra de la presente 

investigación, la cual se llevó a cabo un muestreo probabilístico, bajo los criterios 

de proporcionalidad estadística. Para el cálculo de la muestra, se utilizará la 

siguiente formula estadística para poblaciones finitas, con un nivel de confianza del 

95% y un margen de error del 5%, así: 

n =  

Dónde: 

n= tamaño de la muestra 

Z2= Z Crítico 

P y Q= Proporciones complementarias 

E2 =Error de muestreo 

N =Población 

Z = nivel de confianza (1.96%) 

e = margen de error (0,05%) 

N = población (78.687 habitantes municipio de Manaure) 

n = tamaño de la muestra estimada = 382 personas. 

 

Técnicas para la recolección de la información primaria 

Instrumento 

Según Hernández et al, (2014), para desarrollar una investigación, es necesario 

determinar una técnica eficiente de levantamiento de información, que garantice 

recolectar los datos pertinentes sobre la variables involucradas en la investigación, 

de acuerdo al mismo autor, un óptimo proceso de recolectar datos implica tres 
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actividades estrechamente vinculadas entre sí: a) Seleccionar un instrumento de 

medición, el cual debe ser válido y confiable;  b) aplicar ese instrumento de 

medición; y c)  preparar las mediciones obtenidas para que puedan analizarse 

correctamente. 

Observación 

El poder enfocarse detenidamente en la población objeto de estudio, permite al 

investigador poder analizar con más detalle algunas características inmersas en lo 

que se está estudiando. 

La observación, como técnica de investigación científica, es un proceso riguroso 

que permite conocer, de forma directa, el objeto de estudio para luego describir y 

analizar situaciones sobre la realidad estudiada Bernal (2016:257). 

Técnicas para la recolección de la información secundaria 

Fuentes bibliografías 

 

Otro aspecto que sirve de apoyo para lograr dar respuesta a los objetivos de 

investigación es la utilización de fuentes bibliográficas como técnica para la 

recolección de la información secundaria que sirve de base o soporte para el 

estudio. 

En ese sentido, conforme a su origen las fuentes bibliográficas han pasado a ser 

sinónimo de lista de libros o de otro tipo de material escrito referido a un campo en 

concreto, así como de la técnica utilizada para dicha recopilación. Podemos 

identificar en este grupo las enciclopedias, diccionarios temáticos, textos, 

monografías, ensayos, tesis, revistas, periódicos, boletines, etcétera Bonilla 

(2011:173). 

 

RESULTADOS ESPERADOS 
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Con la presente investigación se pretende demostrar lo importante que es el 

patrimonio marítimo y la identidad cultural hacia el mar para un departamento como 

el departamento de La guajira que está rodeado por el océano y para varios de sus 

principales ciudades sobre todo el Municipio de Manaure que ha tenido siempre una 

gran influencia por las aguas que la bañan. 

 

En tan sentido, los resultados el estudio permitirán sugerir estrategias y recomendar 

políticas públicas que permitan aprovechar ese patrimonio cultural y la identidad 

marítimo de diferentes maneras tanto económicas, como sociales, entre otras. 
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Resumen  

La convección natural en una cavidad cuadrada es un problema clásico en la 

ingeniería química y física, que ocurre cuando se genera un flujo de fluido dentro de 

una cavidad cerrada debido a diferencias de temperaturas. Este proceso es esencial 

en el estudio de la transferencia de calor y la mecánica de fluidos, y su comprensión 

es crucial en la formación académica en niveles superiores. En un entorno de 

enseñanza superior, la aplicación de herramientas de simulación como COMSOL 

Multiphysics ofrece una valiosa oportunidad para explorar y visualizar los complejos 

fenómenos asociados con la convección natural. COMSOL proporciona una 

plataforma versátil y poderosa que permite a los estudiantes y profesionales 

modelar la interacción entre el flujo de fluidos y la transferencia de calor en una 

cavidad cuadrada. Este enfoque pedagógico permite a los estudiantes adquirir 

habilidades para la resolución numérica de las ecuaciones diferenciales parciales 

que describen la dinámica computacional de fluidos y la transferencia de calor que 

ocurren de manera acoplada. Por lo cual el objetivo de este trabajo es que los 

estudiantes puedan estudiar la formación de corrientes térmicas, la distribución de 

temperaturas y la evolución de flujos de fluidos en función de parámetros 

característico del problema como es el número de Rayleigh y el número de Prandtl. 
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Esta experiencia práctica en simulación numérica no solo fortalece las habilidades 

técnicas, sino que también un entendimiento más intuitivo de conceptos teóricos, 

preparando a los estudiantes para enfrentar desafíos más avanzados en la 

investigación y la aplicación práctica de la mecánica de fluidos y la transferencia de 

calor. 

Palabras clave: CFD, convección natural, elementos finitos  

Introducción 

La mecánica computacional de fluidos (CFD, por sus siglas en inglés) es una 

diciplina de la ingeniería que se ocupa del estudio y análisis de los fluidos mediante 

métodos numéricos y computacionales. Los fluidos pueden incluir líquidos y gases, 

y la CFD se utiliza para simular y analizar el comportamiento de estos fluidos en 

diferentes situaciones y condiciones.  

En lugar de depender exclusivamente de métodos analíticos o experimentales, la 

CFD utiliza técnicas numéricas para resolver las ecuaciones matemáticas que 

describen el flujo de fluidos. Estas ecuaciones de Navier-Stokes, que describen la 

conservación de la masa y el momento en un fluido. Por este motivo la mecánica de 

fluidos desempeña un papel crucial en la educación, ya que tiene aplicaciones 

fundamentales en diversas disciplinas científicas y tecnológicas como son: a) 

Ingeniería y Tecnología: La mecánica de fluidos es esencial para el diseño y 

análisis de sistemas como aviones, automóviles, barcos y sistemas de calefacción 

y refrigeración. Además de que permite optimizar el rendimiento de los dispositivos 

y sistemas para mejorar la eficiencia energética. b) Ciencias Ambientales: La 

comprensión de la dinámica de fluidos es crucial para el modelado climático y la 

predicción del tiempo, lo que impacta en áreas como agricultura y gestión de 

desastres naturales. c) Ciencias de la Salud: La mecánica de fluidos es esencial 
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para comprender la circulación sanguínea y otros procesos fisiológicos, lo que es 

vital en campos como la medicina y la biología. d) Innovación y Desarrollo 

Tecnológico: la educación en mecánica de fluidos impulsa la investigación y el 

desarrollo de nuevas tecnologías y metodologías, lo que contribuye a la innovación 

en diversas áreas. e) Desarrollo sostenible: La comprensión de la mecánica de 

fluidos es esencial para la gestión sostenible del agua y otros recursos naturales. 

En términos educativos, la enseñanza de la mecánica de fluidos es esencial para la 

gestión sostenible a los estudiantes habilidades analíticas, de resolución de 

problemas y de modelado, que son valiosas en numerosos campos. Además, 

promueve la integración de la teoría y la práctica, ya que los estudiantes a menudo 

trabajan en proyectos prácticos y experimentos para aplicar los conceptos 

aprendidos. En resumen, la mecánica de fluidos es una disciplina interdisciplinaria 

que impacta positivamente en diversas áreas, y su inclusión en programas 

educativos contribuye al desarrollo de profesionales capacitados y al avance de la 

ciencia y la tecnología.  

Por este motivo en el presente trabajo se pretende introducir a los estudiantes al 

uso de la dinámica computacional de fluidos con el empleo del problema clásico de 

transferencia de calor en una cavidad cuadrada para ilustrar y analizar fenómenos 

relacionados con la conducción y convección de calor en un dominio cerrado. 

Metodología  

El objetivo es estudiar como la temperatura dentro de una cavidad evoluciona en 

función del número de Rayleigh el cual es un parámetro importante en el estudio de 

la transferencia de calor en fluidos. Este número se utiliza para caracterizar el 

equilibrio entre los efectos de la conducción de calor y la convección natural en un 

fluido. Cuando el número de Rayleigh es grande, la convección natural puede 
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dominar sobre la conducción de calor, llevando a la formación de corrientes de 

fluido. La solución a este problema implica la resolución de las ecuaciones de 

transferencia de momento y calor, que son ecuaciones diferenciales parciales que 

describen como la temperatura varia en el espacio y el tiempo. Métodos numéricos 

como el método de volúmenes finitos, el método de volúmenes finitos y el de 

colocación ortogonal se utilizan comúnmente para aproximar y resolver es 

ecuaciones en un dominio discreto. 

El problema de estudio consiste en una cavidad cuadrada en 2D de dimensiones L, 

calentada diferencialmente sobre las paredes verticales con la pared izquierda a 

una temperatura de Tc mayor que la pared derecha que se encuentra a una 

temperatura inferior Th, mientras que las paredes horizontales se encuentran 

aisladas (ver Figura 1). La cavidad está llena de aire correspondiente a un numero 

de Prandtl de 0.71 y debido a la transferencia de calor a través de las paredes 

verticales, se producen cambios de densidad en el flujo de recirculación. Las 

ecuaciones de transporte para un fluido Newtoniano, incompresible y en estado 

estable que se obtiene para este caso de estudio son la siguientes (De Val Davis, 

1968; Henkes et al., 1991): 

 

Ecuación de Continuidad: 

∇ ∙ 𝐮 = 0 1 

Ecuación de Movimiento de Navier Stokes: 

𝐮 ∙ ∇𝐮 = (√Pr Ra⁄ ) ∇2𝐮 − ∇P + T 2 

Ecuación de energía: 

𝐮 ∙ ∇T = (1 √PrRa⁄ )∇2T 3 
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Para resolver las ecuaciones anteriores se empleó el programa conocido COMSOL 

Multiphysics, el cual básicamente es una plataforma que permite modelar y simular 

una amplia gama de fenómenos de transporte incluida la dinámica computacional 

de fluidos. El algoritmo que se empleo fue el método de elementos finitos para 

discretizar el dominio del problema con una malla fina, permitiendo de esta manera 

aproximar de las soluciones en cada elemento. La flexibilidad del programa permite 

a los usuarios ajustar la configuración según as características específicas de sus 

problemas de simulación. 

 

 

 

Figura 1. Sistema geométrico de estudio. 

 

Resultados  

 Para resolver de manera acoplada las ecuaciones 1-3 se empleó como método 

numérico elemento finito con una malla normal con un tiempo de cómputo en 

COMSOL de 3 segundos. También es importante mencionar que las soluciones 

para los números de Rayleigh se realizaron en forma escalonada es decir se toman 

T=1 T=0 
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como aproximación inicial el número de Rayleigh anterior para ahorrar tiempo de 

cómputo y asegurar la convergencia del método. 

En la Figura 2 y 3 se presentan los perfiles de velocidad, función corriente y 

contornos de temperatura para los números de Ra=103-108, estas figuras se aprecia 

la función que desempeña el número de Rayleigh en la conducción y convección de 

calor en la cavidad calentada diferencialmente ya que determina el patrón de flujo y 

la distribución de temperaturas. Es decir, cuando el Ra<104 la conducción de calor 

domina sobre la convección y los gradientes de temperatura no son pronunciados y 

siguen un comportamiento conductivo. Mientras que cuando el número de Rayleigh 

es moderado (104≤Ra<105) la convección natural comienza a manifestarse en el 

fenómeno y comienza la formación de células de convección, con el fluido 

ascendiendo en las regiones calientes y descendiendo en las regiones frías y 

cuando el número de Rayleigh aumenta 107≤Ra<108, la convección natural es el 

mecanismo de transferencia dominante y se forma una clara estratificación 

generando capas de baja y alta temperatura en los bordes de la cavidad (De Vahl 

Davis y Jones, 1983; Trias et al., 2007;Chorin et al., 2020).   

El estudio de cavidad cuadrada calentada diferencialmente simulada con el 

programa COMSOL Multiphysics en función de los números de Rayleigh bajos y 

altos proporciona una visión integral de la importancia de la convección natural en 

la transferencia de calor y destaca la complejidad de los fenómenos térmicos en 

sistemas cerrados. 
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Ra=105 

Figura 2. Perfiles de velocidad y contornos de temperatura en función del número de Ra. 
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Ra=107 

 

 

 

 

Ra=108 

Figura 3. Perfiles de velocidad y contornos de temperatura en función del número de Ra. 

Conclusiones 

En este trabajo se estudió la convección natural en una cavidad cuadrada con fines 

educativos, el análisis del número de Rayleigh emerge como un componente 

esencial para comprender y enseñar los principios fundamentales de la 

transferencia de calor y la mecánica de fluido. El número de Rayleigh representa la 

relación entre los efectos de la gravedad y la conducción de calor, desempeñando 
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un papel critico en la caracterización de los patrones de flujo y la distribución de la 

temperatura en el interior de la cavidad. La variación del número de Rayleigh 

permite a los estudiantes explorar diversos escenarios, desde regímenes 

dominados por la conducción hasta situaciones donde la convección natural 

predomina. Este enfoque educativo proporciona una valiosa herramienta para 

comprender cómo las condiciones de contorno y los parámetros específicos afectan 

la dinámica térmica y el flujo de fluidos en cavidades calentadas diferencialmente.  

Al emplear herramientas de simulación computacional de fluidos como COMSOL 

Multiphysics, los profesores pueden facilitar experiencias prácticas que permiten a 

los estudiantes visualizar y analizar la importancia del número de Rayleigh en 

tiempo real. Este enfoque interactivo no solo mejora as habilidades de modelado 

numérico, sino que también cultiva una comprensión profunda de cómo los 

fenómenos físicos se relacionan con dicho parámetro. Por último el estudio del 

efecto del número de Rayleigh en la convección natural en una cavidad cuadrada 

en un entorno educativo superior prepara a los estudiantes para enfrentar desafíos 

más complejos en la investigación y aplicación práctica, brindándoles la capacidad 

de discernir y controlar los mecanismos de transferencia de cantidad de movimiento 

y de calor, fomentando así la formación de profesionales capacitados y la 

contribución significativa al avance continuo de la ciencia y tecnología en nuestro 

país. 
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Dispensación de productos Fitoterapéuticos   
 
 

Resumen 
 

Objetivos: Identificar la información técnica requerida para la dispensación de los 
productos fitoterapéuticos y la gestión del riesgo de los mismos. Establecer la 
normatividad que reglamenta la comercialización y uso de productos fitoterapéuticos 
en Colombia. Determinar los aspectos de los procesos de selección, recepción, 
almacenamiento y disposición final de los productos fitoterapéuticos. Describir la 
información necesaria para la dispensación del producto fitoterapeuticos aprobados 
para la comercialización en Colombia. Materiales y métodos: estudio cuantitativo, 
realizado para la recolección de datos e información con base a la medición numérica 
y análisis de revisiones, aplicando a una revisión de 80 documentales, de enfoque 
empírico analítico y tipo descriptivo. Resultados: se determinó que en la 
dispensación de los productos fitoterapeuticos, el personal debe contar con los 
conocimientos académicos necesarios para la indicación terapéutica correcta y el 
uso adecuado de los medicamentos. Conclusiones: Colombia cuenta con 
normatividad que regula la elaboración, comercialización y dispensación de 
productos fitoterapéuticos. Por otro lado, los productos fitoterapéuticos no son 
inocuos, por tanto se requiere de la gestión del riesgo derivado del uso, la cual 
implica la planificación, organización, dirección y control de los procesos de 
selección, adquisición, recepción, almacenamiento, dispensación y disposición final 
desde los establecimientos naturistas; los puntos mínimos que se deben tener en 
cuenta al momento de dispensar son: entregar el producto fitoterapéutico correcto, 
brindar la información correspondiente a su uso; verificación de la dosis, vía de 
administración, hora de la toma, duración del tratamiento, precauciones y posibles 
riesgos que puede tener si toma algún medicamento o si hace mal uso del mismo. 

 
 

Palabras clave: producto medicamento fitoterapéuticos,  
 

Dispensing of Phytotherapeutic products 
SUMMARY 
 
Objectives: Identify the technical information required for the dispensing of 
Phytotherapeutic products and their risk management. Establish the regulations that 
regulate the marketing and use of phytotherapeutic products in Colombia. Determine 
the aspects of the selection, reception, storage and final disposal processes of 
phytotherapeutic products. Describe the necessary information for the dispensing of 
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the phytotherapeutic product approved for commercialization in Colombia. Materials 
and methods: Quantitative study, carried out for the collection of data and 
information based on numerical measurement and review analysis, applying to a 
review of 80 documentaries, with an analytical empirical approach and a descriptive 
type. Results: it was determined that in the dispensing of phytotherapeutic products, 
the personnel must have the necessary academic knowledge for the correct 
therapeutic indication and the adequate use of the medicines. Conclusions: 
Colombia has regulations that regulate the preparation, marketing and dispensing of 
phytotherapeutic products. On the other hand, the products Phytotherapeutic 
products are not innocuous; therefore risk management derived from use is required, 
which implies planning, organization, direction and control of the selection, 
acquisition, reception, storage, dispensing processes.  and final disposal from naturist 
establishments; The minimum points that must be taken into account when 
dispensing is: deliver the correct phytotherapeutic product, provide the information 
corresponding to its use; verification of the dose, route of administration, time of 
taking, duration of treatment, precautions and possible risks that you may have if you 
take any medication or if you misuse it. 

 
Introducción  
 
Los productos fitoterapéuticos son utilizados tradicionalmente por la comunidad, con 
el objeto de prevenir, aliviar, curar, tratar y/o rehabilitar una condición médica, sin 
embargo, muchos de ellos no cuentan con registro sanitario vigente y están siendo 
comercializados en tiendas naturistas y farmacias que no brindan la suficiente 
información para el uso correcto de estos productos. En el caso de las plantas 
medicinales en su forma tradicional están siendo comercializadas por las plazas de 
mercado de las ciudades y son dispensadas por personal que no tienen un 
conocimiento botánico ni científico para garantizar el uso adecuado de estas 
especies (Giraldo, et, al. 2015). La utilización de los productos fitoterapéuticos, 
conocidos también como “naturales u origen natural” y los medicamentos 
esenciales, son considerados por la organización mundial de la salud OMS de gran 
importancia en los programas de atención primaria, ya que estos representan una 
alternativa significativa para el mantenimiento del nivel de salud de la población, 
desde el punto de vista preventivo, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad. 
Estos productos se han posicionado en el mercado, a raíz de que la población los 
considera más saludables para el organismo y la gran mayoría los prefiere en lugar 
de los medicamentos tradicionales, de este aspecto es importante resaltar que, los 
productos fitoterapéuticos poseen igual cuidado en cuanto a sus contraindicaciones, 
registros sanitarios y que se debe estar muy bien informado a la hora de 
consumirlos, ya que, sus indicaciones deben ser las adecuadas para que logren el 
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efecto deseado y el control de la enfermedad. Se entiende también que los 
productos naturales y medicamentos tradicionales se consumen en gran medida 
como alternativa preventiva de patologías, que en muchos casos son 
recomendados por amigos o conocidos, generando un alto grado de preocupación 
para las entidades promotoras de salud, ante una automedicación, ya que en su 
mayoría deberían estar aconsejados por un profesional de la salud para que su 
indicación sea la adecuada y evitar los posibles sucesos desfavorables de estos 
productos. 

El proceso de dispensación para los productos fitoterapéuticos o plantas 
medicinales no se encuentra estandarizado a comparación con el de los 
medicamentos de síntesis, sin embargo, este proceso no se considera como una 
tarea menor, pues si bien estos productos tienen la misma importancia que cualquier 
otro para el cuidado de la salud porque son considerados también medicamentos y 
no se le ha comprobado del todo su inocuidad, ya que los programas de fitovigilancia 
desarrollados en diferentes partes del mundo detectan la sospecha de reacciones 
adversas en su etapa de post-comercialización (Salgado, et, al. 2022) 

La dispensación y gestión del riesgo de productos fitoterapéuticos, busca que a 
través de estas, se logre identificar el consumo y observar el comportamiento, que 
le da la población a este tipo de productos, lo cual permite recopilar datos que 
ayuden a tomar medidas preventivas ante este suceso, las sustancias que 
componen estos productos, aunque debido a su composición este tipo de productos 
medicinales se creen inofensivos para el tratamiento de síntomas e incluso 
patologías, cuando su consumo es desmedido e inconsciente puede presentar 
riesgos que alertan el organismos y su correcto funcionamiento (Collo, et, al. 2023). 
De acuerdo a lo anterior, con el fin de mejorar,  concientizar a la población del 
consumo adecuado de estos y conservar la salud de la comunidad, se escudriñan 
documentos de las especies más usadas en Colombia para la elaboración de 
productos fitoterapéuticos, en su contenido se dispone de toda la información que 
se debe brindar durante el procedimiento de dispensación lo cual permite que los 
regentes en farmacia cuenten con toda la asesoria oportuna para brindar una óptima 
dispensación. 

La revisión documental nace con el fin de establecer las características de consumo 
de los productos fitoterapéuticos en la población, por tal motivo se realizó una 
revisión basada en indagar documentos y artículos que permitió recolectar datos 
relacionados con la falta de información, educación, demanda, inadecuados hábitos 
de consumo, y determinar el cumplimiento con todas las normas establecidas para 
el consumo adecuado de los productos fitoterapéuticos; así mismo, se identificó que 
en la actualidad existe gran población que usa como alternativa de tratamiento 
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productos fitoterapéuticos y no tienen un conocimiento adecuado sobre ellos en 
cuanto su medicación, contraindicaciones, interacciones, consecuencia del uso 
prolongado y otros aspectos relacionados. De igual manera se logró evidenciar la 
problemática que presenta la población y la necesidad de educar a los 
consumidores de productos fitoterapéuticos, mejorando los hábitos de consumo de 
los mismos y evitando que le causen daño a su salud inconscientemente.  

La Organización Mundial de la Salud, reporto que el 65 a 80% de la población utiliza 
plantas medicinales, entendiendo que existe una relación indisoluble entre estas y 
el ser humano, también es relevante mencionar que los pueblos originarios se 
beneficiaban de plantas medicinales usadas en forma empírica, generando el 
aumento en el uso de hierbas y otras plantas durante las últimas décadas, sin 
embargo, si bien estas se utilizan constantemente, su identificación, efectos 
terapéuticos y riesgos para la seguridad del consumidor son de interés, al considerar 
las reacciones adversas que también de estas se derivan (Cortés, et, al. 2021). 
Mediante estudios realizados se ha llegado a comprobar que estos productos 
pueden llegar a ser nocivos para la salud, si no se actúa bajo el uso racional de los 
mismos, la mayoría de las personas consumen productos a base de productos 
naturales porque desconocen los efectos adversos sin tener una orientación sobre 
ellos, la población lo consume deliberadamente y de acuerdo a esta necesidad se 
realizó la revisión documental a fin de contribuir a mejorar las ideas teóricas que se 
tienen sobre los productos fitoterapéuticos para los profesionales de la salud, 
comunidad, lectores interesados, estudiantes o vendedores empíricos; a fin de 
asegurar el bienestar en el uso de productos a base de plantas medicinales. La 
revisión bibliográfica permite aportar al programa de tecnología en regencia de 
farmacia de la Universidad Mariana y a la comunidad estudiantil en general un 
documento base para que en un futuro se use como material docente o facilite la 
toma de decisiones hacia futuras propuestas de investigación.   

 

Metodología  
 

Para la investigación se empleó el paradigma cuantitativo, en el que (Visual, et, al., 
2011). Manifiesta que se utiliza preferentemente información cuantitativa para 
describir o tratar de explicar los fenómenos que se van a trabajar, a través del uso 
de recolección de datos e información con base a medición numérica y análisis de 
revisiones bibliográficas para comprobar hipótesis e identificar los aspectos técnicos 
relacionados con la dispensación de productos fitoterapéuticos en Colombia; como 
eje temático se orientó a los productos fitoterapéuticos.  
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El enfoque de investigación fue empírico analítico, donde (Rodríguez, 2017). 
Manifiesta que el este busca un análisis a partir de las hipótesis causales que 
podamos encontrar mediante la revisión donde se busca conseguir información que 
lleve al análisis de forma descriptiva de lo que se va a realizar y así verificar algunos 
aspectos técnicos de la dispensación de productos fitoterapéuticos. 

El tipo de investigación fue descriptivo, a través de este se identificó la información 
requerida para la revisión de documentos bibliográficos acerca de la valoración los 
aspectos técnicos en la dispensación de productos fitoterapéuticos, siendo parte del 
sistema de calidad con lo que se obtenga de datos se lograr identificar y cuantificar 
las conformidades de ello, representando un impacto en cuanto a su dispensación. 

Tamayo (2006). Alude que este tipo de investigación comprende la descripción, 
registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o proceso 
de los fenómenos; el enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como 
una persona, grupo, cosa funciona en el presente la Investigación descriptiva trabaja 
sobre realidades de hecho, caracterizándose fundamentalmente por presentar una 
correcta interpretación (p, 136) 

 

Resultados 

 

Los productos fitoterapéuticos, por interactuar con otros medicamentos 
convencionales, se podrían generar reacciones adversas. En algunos países existe 
el programa de fitovigilancia, entre ellos Argentina, Ecuador, Brasil, Canadá, Perú, 
Bolivia, México y Estado Unidos, los cuales son los encargados de comunicar 
alertas relacionadas con estos productos a causa de su acción terapéutica o 
reacción adversa. Actualmente a pesar de un avance en la síntesis química, la 
medicina basada en plantas medicinales o herbaria, está  a disposición de la 
población, sin embargo existen insuficientes investigaciones en farmacia sobre 
fitovigilancia, por lo que, se habla de una estrategia para incrementar la actividad de 
fitovigilanvia, desde la dispensación, de esta forma se recomienda brindar 
orientaciones y se establecer un plan de acciones concebidas en un enfoque 
sistémico que fortalezca el desarrollo de la actividad, en diversos estudios 
demostrados, se habla de una estrategia con una adecuada estructura y resulta 
pertinente, útil y factible su implementación donde se detalla y genera una apropiada 
dispensación, siendo el resultado fundamental la vigilancia continua para promover 
el uso seguro en la comunidad (Daimy, et, al., 2021). 
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Es importante destacar que, el personal que labora en establecimientos autorizados 
para la comercialización de fitoterapéuticos, deben estar informados sobre las 
últimas alertas emitidas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
Invima, de esta manera se tendrán en cuenta los incumplimientos en la 
comercialización a la normatividad vigente, con el fin de disminuir y gestionar el 
riesgo asociado al mal uso de los fitoterapéuticos por falta de información en el 
proceso de la dispensación o en su uso.  

Tradicionalmente, las plantas medicinales son usadas para preparar productos 
fitoterapéuticos, considerada como una terapia alternativa, tanto para mejorar la 
salud como para prevenir enfermedades, sin abordar el uso racional de estos, según 
el (Ministerio de Protección Social, 2004). En su Decreto 2266, 2004, Por el cual se 
reglamentan los regímenes de registros sanitarios, y de vigilancia y control sanitario 
y publicidad de los productos fitoterapéuticos se define como el “producto medicinal 
empacado y etiquetado, cuyas sustancias activas provienen de material de la planta 
medicinal o asociaciones de estas, presentado en estado bruto o en forma 
farmacéutica que se utiliza con fines terapéuticos. También puede provenir de 
extractos, tinturas o aceites. No podrá contener en su formulación principios activos 
aislados y químicamente definidos. Los productos obtenidos de materiales de la 
planta medicinal que haya sido procesado y obtenido en forma pura no serán 
clasificados como producto fitoterapéuticos”. De acuerdo a lo anterior, los productos 
fitoterapéuticos son considerados como productos medicinales que se presentan en 
bruto o forma farmacéutica utilizados como mercancías terapéuticas; cumpliendo 
con los requisitos mínimos de calidad, efectividad y seguridad que son exigidos para 
cualquier medicamento de síntesis, además del correcto desarrollo de los procesos 
de selección, adquisición, recepción, almacenamiento, distribución, dispensación, 
disposición final, fitovigilancia y atención farmacéutica en los establecimientos 
autorizados para su comercialización.   

Ahora bien, la elaboración de los parámetros para cada uno de los procesos del 
establecimiento naturista es una función del director técnico o personal con 
autoridad para la toma de decisiones, los procesos son necesarios para cada una 
de las tareas o actividades que se realicen, ya que permite garantizar que los 
procedimientos se realicen correctamente y evitar así, errores a la hora de llevarlos 
a cabo y a su vez sirven como instrumento guía de verificación sobre: qué, cómo, 
cuándo y dónde se deben ejecutar los procesos. Para los establecimientos que 
comercializan productos fitoterapéuticos contemplan una norma a través del 
(Ministerio de la Protección Social, 2007) en su resolución 1403. Define los procesos 
para los servicios farmacéuticos que manejan medicamentos de síntesis, los cuales 
serán aplicados en este caso debido a que los productos a base de plantas 
medicinales también son considerados medicamentos, sin embargo, en cada 
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proceso se deben tener en cuenta otros aspectos específicos relacionados al 
proceso de selección de productos fitoterapéuticos, donde se determina cuáles son 
los productos que necesita un establecimiento naturista para satisfacer las 
necesidades de los usuarios, siendo un proceso participativo, multidisciplinario y 
organizado que se desarrolla con base en la calidad, efectividad, seguridad y costo 
de los productos fitoterapéuticos; de esta manera se garantiza un uso racional a los 
mismos; en cuanto al Proceso de adquisición de productos fitoterapéuticos, se 
determina la cantidad de productos fitoterapéuticos que son necesarios en un 
establecimiento naturista y de esta manera satisfacer las necesidades de los 
pacientes. Es importante nombrar estos procesos ya que son desconocidos y 
realizados desde la gestión interna del servicio para dar paso a las actividades de 
estos productos; en la selección de proveedores, se debe evaluar los diferentes 
laboratorios o establecimientos que ofrecen productos para comercializar, mediante 
los benéficos que brindan en cuanto a la oferta, calidad, accesibilidad, plazos de 
entrega y de pago.  

La falta de preparación del personal responsable en el manejo de productos 
fitoterapéuticos, conlleva a mejorar la capacidad en el uso apropiado de los mismos, 
desde el desarrollo de material educativo, comprender las interacciones 
medicamentosas y almacenamiento, hasta abordar los efectos secundarios; lo 
anterior como garante de mejorar las prácticas para su manipulación y dispensación 
(Cuervo, et, al., 2023). Esto permite dar paso a la evaluación de proveedores y al 
proceso de recepción de productos fitoterapéuticos, desde el pedido de los 
productos y la recepción administrativa en el cual se verifica toda las 
especificaciones que fueron definidas o pactadas con el proveedor, es fundamental 
tener en cuenta el número de facturas, órdenes de compra y la inspección técnica 
en el cual se verifica las condiciones de calidad con la llegada de los productos, 
iniciando con la verificación del transporte, verificación mediante un muestreo y una 
lista de chequeo facilitando la revisión visual de todas las características. 

 

 Tabla 1  

Aspectos técnicos y administrativos a verificar en el proceso de recepción. 

 

 

Recepción administrativa Inspección técnica 
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Verificar que los siguientes aspectos 
coincidan con lo contratado: 

 

Nombre del producto solicitado vs. El 
despachado. 

Concentración. 

Forma farmacéutica. 

Precio unitario. 

Fecha y forma de entrega. 

Cantidad pedida. 

Cantidad recibida. 

Cantidad facturada. 

Factura en coherencia con la orden 
de compra, que cumpla con las 
especificaciones legales y que 
contenga el número de copias 
exigidas. 

Verificar: 

 

Fecha de vencimiento. 

Forma farmacéutica. 

Número de lote de fabricación. 

Registro sanitário. 

Código de barras. 

Estado del empaque. 

Estado del envase. 

Estado de las etiquetas. 

Información contenida en las 
etiquetas del envase/empaque. 

Características físicas y 
organolépticas del producto. 

Condiciones de almacenamiento 
(aquellos productos que 
requieran condiciones específicas, 
deben identificarse y guardarse 
inmediatamente de acuerdo a las 
instrucciones). 

Nombre del fabricante. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El proceso de almacenamiento tiene en cuenta las características físicas del área 
de almacenaje como también los modos de preservación de las condiciones 
ambientales adecuadas para los productos, así mismo obtener la mejor clasificación 
y ubicación para el almacenamiento de los productos que se comercializan en el 
establecimiento con el fin de garantizar que los productos a dispensar se encuentren 
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en óptimas condiciones y con acceso rápido para los pacientes o clientes que los 
soliciten. 

 

Tabla 2  

 

Rangos de temperatura para el almacenamiento de los productos fitoterapéuticos. 

 

Condición Temperatura 

Temperatura ambiente 15o a 25o c 

Guardar en refrigerador 2o a 8o c 

Guardar en congelador 0o a -2o 

 

 

Consérvese en lugar fresco 

8o a 15o c 

Si la temperatura ambiente es muy alta, el 
producto puede guardarse en el refrigerador 
ajustado el rango de 

Temperatura mediante un termostato. 

Sin indicación Si en la etiqueta no se evidencia ninguna 
recomendación, la temperatura 

Del lugar deberá ser de 25°c. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Aspectos para la dispensación de productos fitoterapéuticos 
 

Mediante el estudio realizado por (Giraldo, 2015) sobre el uso tradicional de las 
plantas medicinales en las plazas de mercado de Bogotá se logró determinar que 
los vendedores de estas plantas no tienen un nivel académico superior, por esta 
razón se evalúa la indicación terapéutica que se le atribuye a cada planta, frente a 
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la del vademécum colombiano de plantas medicinales, tras esto, el resultado emitió 
que en muchas de ellas no hay coherencia, adicional a ello muchas de las plantas 
medicinales se deben dispensar con recomendaciones específicas para ciertas 
enfermedades o condiciones como el embarazo, aspecto desconocido para algunos 
vendedores, lo cual conlleva a no brindar este tipo de información, demostrando 
que, el proceso de dispensación ya sea para plantas medicinales como para los 
productos fitoterapéuticos deben tener un control pertinente y debe realizarse 
conforme a los aspectos de los medicamentos de síntesis. Sin embargo, el poco 
conocimiento técnico por parte de los vendedores genera que el proceso de 
dispensación no se realice correctamente y por ello un riesgo a salud. 

El proceso de dispensación para productos fitoterapéuticos no cuenta con una 
norma específica, sin embargo, los fitoterapéuticos son considerados 
medicamentos, por esta razón se toma como referencia el proceso establecido en 
la resolución 1403 del 2007, donde la dispensación de fitoterapéuticos: “es la 
entrega de uno o más productos fitoterapéuticos a un paciente y la información 
sobre su uso adecuado”. La verificación del contenido de la prescripción para los 
fitoterapéuticos que lo requieran, implica que el   dispensador verificará que la 
fórmula u orden médica cumpla con la plenitud de las características y contenido de 
la prescripción señalados en el Decreto único 0780, artículo 16, en este aparte se 
describe el símil de la norma con relación a fitoterapéuticos y se fomenta la 
prescripción o fórmula médica como el documento elaborado por el personal de 
salud debidamente autorizado, por el personal médico con letra clara, legible y que 
contenga las indicaciones necesarias para su correcta administración, deberá 
elaborarse la fórmula en español y podrá elaborarse manualmente, con autocopia 
a máquina, medio electromagnético o computarizado; la prescripción o fórmula 
médica no debe contener enmendaduras, tachaduras, siglas, claves, signos 
secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de las abreviaturas 
aprobadas por el comité de farmacia y terapéutica de cada institución. En la 
prescripción ambulatoria se sugiere no colocar abreviaturas, ya que la interpretación 
de la orden estará a cargo del usuario al momento de su uso; ya que la fórmula 
médica debe permitir la confrontación entre el producto prescrito y el producto 
fitoterapéutico a dispensar. La dosis respectiva de cada producto fitoterapéutico 
deben estar expresadas en el sistema métrico decimal y en casos especiales, en 
unidades internacionales.  

Es importante rescatar que, para los productos fitoterapéuticos en los que aparezca 
en la etiqueta la leyenda “venta bajo fórmula médica”, solo podrán dispensarse bajo 
fórmula o prescripción médica; en la entrega del producto fitoterapéutico, el 
dispensador propenderá por la entrega de la totalidad de los productos 
fitoterapéuticos solicitados, siempre que se conserven los principios éticos y 
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técnicos de la dispensación. Al momento de la entrega física de los productos 
fitoterapéuticos, el dispensador informará sobre su uso adecuado, a fin de contribuir 
efectivamente al cumplimiento del efecto terapéutico. La información contendrá 
básicamente los siguientes aspectos, donde se indique cómo medir la dosis, cómo 
almacenar el medicamento y como realizar la disposición final del mismo, la 
información que pueda afectar la administración del fitoterapéutico se relaciona 
hacia las interacciones con medicamentos, con alimentos, advertencias de eventos 
adversos y qué hacer en caso de que éstos aparezcan. 

La importancia de adherencia a la terapia y de acudir a consulta médica para tratar 
sus problemas de salud en vez de automedicarse; dado que la información descrita 
anteriormente implica conocimiento técnico, ésta solamente podrá ser brindada por 
un químico farmacéutico o un tecnólogo en regencia de farmacia. Las presencias 
de dos o más enfermedades junto con los cambios fisiológicos derivados del 
envejecimiento, implican consideraciones en la adherencia de tratamientos, las 
plantas medicinales presentan un comportamiento como fármacos, ya que 
constituyen químicos que ejercen una actividad biológica, por esto, la administración 
conjunta de estos preparados implica comprender que el grado de comportamiento 
de una persona en la toma, debe seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios 
o modificaciones según recomendaciones dadas (Cortes, et, al., 2022). De acuerdo 
a lo anterior, en caso de no contar con la formación pertinente, el dispensador se 
debe limitar a informar acerca de condiciones de almacenamiento forma de 
reconstitución de productos según vías de administración, medición de la dosis, 
cuidados que se deben tener en la administración del fitoterapéutico e importancia 
de la adherencia a la terapia. De ahí la relevancia de que el responsable de la 
dispensación de un producto fitoterapéutico cuente con la formación suficiente en 
farmacología que le permita orientar al usuario y además identificar problemas 
relacionados con medicamentos e incluso prevenirlos.  

 

En cuanto a las obligaciones y prohibiciones del dispensador, igualmente, en 
coherencia con las prohibiciones, es importante que el dispensador asuma dicha 
responsabilidad para el caso de los productos fitoterapéuticos y con mayor razón, si no 
cuenta con educación formal que le permita identificar el riesgo derivado del uso. 
 

Tabla 3  
Prohibiciones y obligaciones del dispensador 
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Prohibiciones del dispensador Obligaciones del dispensador 

El dispensador no podrá: 

Realizar cambios en las proscripciones o 

formula médica en parámetros como: 

(concentración, forma farmacéutica, vía 

de administración, cantidad o dosis). 

 

Son obligaciones del dispensador: 

Verificar que la prescripción esté 

elaborada por el personal de salud 

competente y autorizado y que 

cumpla con las características y 

contenido de la prescripción, 

establecidos en el presente decreto 

de los productos fitoterapéuticos que 

se solo puedan dispensarse bajo 

fórmula médica. 

Dispensar productos alterados o 

fraudulentos. 

Distribuir, dispensar y administrar 

muestras de laboratorios fabricantes. 

Enviar por correo productos 

fitoterapéuticos que son vendidos bajo 

formula médica. 

 

No dispensar y consultar al 

prescriptor cuando identifique en una 

prescripción posibles errores, con el 

fin de no incurrir en falta contra la 

ética profesional. 

 

Verificar y controlar que los 

productos fitoterapéuticos 

dispensados correspondan a los 

prescritos. 

Dispensar o entregar productos 

fitoterapéuticos de prescripción médica 

bajo recomendación del mismo 

dispensador.  

Informar al usuario sobre los 

aspectos indispensables que 

garanticen el efecto terapéutico y 

promuevan el uso adecuado de los 

productos fitoterapéuticos, tales 

como: condiciones de 

almacenamiento, cómo 

reconstituirlos, cómo medir dosis, 

interacciones con alimentos y otros 
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medicamentos, advertencias sobre 

efectos adversos, contraindicaciones 

y la importancia de la adherencia a 

la terapia e informar al médico si 

está consumiendo algún producto 

fitoterapéutico. 

 Brindar a los usuarios pautas sobre 

el uso adecuado de los productos 

fitoterapéuticos de venta sin 

prescripción facultativa o de venta 

libre. Haciendo énfasis en las 

posibles reacciones adversas e 

interacciones con medicamentos. 

Fuente: Elaboración propia   

 

En cuanto al registro de salida, los establecimientos farmacéuticos o tiendas 
naturistas, deben contar con un sistema de registro de salida de los productos, que 
le permita además del control de inventario, la trazabilidad de los productos. “El 
servicio o establecimiento farmacéutico registrará en los medios existentes para tal 
fin, preferiblemente computarizados, la cantidad, fecha, etc., de los medicamentos 
y dispositivos médicos dispensados” (Babativa, 2019).  El registro de salida de los 
servicios farmacéuticos es un proceso esencial en cualquier establecimiento 
farmacéutico o de atención médica. Este registro implica el seguimiento y 
documentación cuidadosa de los medicamentos y productos farmacéuticos que se 
dispensan a los pacientes. 

El proceso de disposición final de productos fitoterapéuticos, incluye una 
destrucción o desnaturalización que se le realiza aquellos productos que están 
vencidos o deteriorados en el establecimiento naturista; por lo que, la Resolución 
1164 de 2002 puede contener disposiciones específicas relacionadas con la 
eliminación adecuada de estos productos cuando hayan alcanzado su fecha de 
caducidad o cuando no cumplen con los estándares de calidad requeridos. “En el 
artículo 54 Destrucción o desnaturalización del decreto No. 2266 de 2004. Para 
efectos del presente decreto, la destrucción consiste en la inutilización de un 
producto o artículo. La desnaturalización consiste en la aplicación de medios físicos, 
químicos o biológicos tendientes a modificar la forma, las propiedades o las 
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condiciones de un producto o artículo para inutilizarlo” (Social, 2004). Las 
disposiciones finales pueden incluir pautas sobre la destrucción segura y 
ambientalmente responsable de estos productos para evitar daños al medio 
ambiente y a la salud pública.  

 

Discusión  

 

En la dispensación de medicamentos fitoterapéuticos se encuentra tres situaciones 
de relevancia; la automedicación, donde el paciente demanda una planta medicinal 
o producto fitoterapéuticos concreto, en este caso, se debe ejercer una labor 
orientadora sobre la automedicación irresponsable, si es el caso; así mismo la 
consulta o indicación farmacéutica, ya que el paciente solicita “algo” para una 
enfermedad específica y el farmacéutico selecciona un producto de origen vegetal 
para tratarlo; y la formula médica donde el paciente presenta una solicitud de 
especialidad farmacéutica o una fórmula magistral a base de plantas medicinales 
para su enfermedad. La automedicación con productos fitoterapéuticos, impulsada 
por la creciente popularidad de las terapias naturales, plantea preocupaciones 
significativas en términos de seguridad y eficacia. Aunque muchos fitoterapéuticos 
tienen una larga historia de uso tradicional y a menudo se perciben como naturales 
y seguros, su consumo sin la orientación adecuada puede tener consecuencias 
negativas para la salud. “En Colombia existe un vademécum de plantas aprobadas 
como coadyuvantes terapéuticos; llama la atención que estos productos son menos 
de 100, y a pesar de decretos vigentes como el 4 858 de 2007 el cual regula el uso 
de estos productos, en la práctica, se observa que se comercializan cientos de 
plantas y productos no aprobados de los que se desconoce el potencial tóxico. Por 
todas estas razones, es importante que el personal de salud se familiarice con los 
efectos tóxicos de algunas plantas comúnmente utilizadas, pues la idea no es 
descalificar la medicina tradicional sino tener bases científicas que nos permitan 
correlacionar los signos y síntomas presentados por un paciente en un momento 
puntual con la posible toxicidad producida por una planta o un producto específico” 
(Mejía, Restrepo, & Bernal, 2017). 

Uno de los mayores desafíos asociados con la automedicación de productos 
fitoterapéuticos es la falta de supervisión profesional. A diferencia de los 
medicamentos recetados o incluso de los productos de venta libre, los 
fitoterapéuticos a menudo carecen de regulaciones estrictas en muchos países, lo 
que significa que la calidad y la composición pueden variar considerablemente entre 
diferentes marcas y productos. Esta variabilidad puede afectar directamente la 
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seguridad y la eficacia del tratamiento. Además, la automedicación con 
fitoterapéuticos puede provocar interacciones negativas con otros medicamentos 
que una persona pueda estar tomando. Algunas hierbas y plantas pueden interferir 
con la absorción, metabolismo o eliminación de medicamentos convencionales, lo 
que lleva a efectos secundarios inesperados o reducción de la eficacia del 
tratamiento. La automedicación también puede llevar a la sobreexposición a ciertos 
ingredientes activos, lo que puede ser perjudicial, especialmente en personas con 
condiciones médicas preexistentes. La falta de conocimiento y comprensión 
adecuados sobre las dosificaciones y las indicaciones también es un problema 
común con la automedicación de fitoterapéuticos. Las personas pueden no estar al 
tanto de las dosis seguras y pueden utilizar estos productos de manera incorrecta, 
lo que aumenta el riesgo de efectos adversos. Para mitigar estos riesgos, es 
fundamental educar al público sobre los peligros de la automedicación y enfatizar la 
importancia de consultar a un profesional de la salud antes de utilizar productos 
fitoterapéuticos. Los profesionales de la salud, a su vez, deben estar bien 
informados sobre los fitoterapéuticos y ser capaces de proporcionar orientación 
basada en evidencia a sus pacientes. 

En Colombia no se ha generado un programa de fitovigilancia como tal; lo cual es 
alarmante, ya que la utilización que se les da a las plantas medicinales es 
significativamente relevante (Ministerio de protección social, 2016); en el Decreto 
780 informa que la función puntual que realiza el Invima, es otorgar un registro 
sanitario a los productos a base de plantas medicinales y a través de la sala 
especializada de productos fitoterapéuticos y suplementos dietarios se efectúa 
seguimiento menos exhaustivo que el que se realiza para los medicamentos y 
productos biológicos. “Las normas para los productos con plantas medicinales están 
siendo desarrolladas en todo el mundo, pero todavía no hay consenso sobre la 
forma en que deben adoptarse. En este contexto, la OMS elaboró las guías sobre 
la vigilancia de la seguridad de fitoterapéuticos en los sistemas de 
farmacovigilancia" (Pineda & Varela, 2020). 

Los productos fitoterapéuticos, derivados de plantas y hierbas, han sido utilizados 
durante siglos en diversas culturas para el tratamiento de enfermedades y el 
mantenimiento de la salud. Sin embargo, en el mundo moderno, donde la demanda 
de terapias naturales está en aumento, es esencial implementar programas de 
fitovigilancia robustos. Por lo que es fundamental incentivar el sistema de reporte 
de eventos adversos de fitoterapéuticos utilizando el formato foream, mientras se 
consolida el programa institucional de fitovigilancia.  Estos programas juegan un 
papel crucial en la protección de la salud pública y la promoción del uso seguro y 
eficaz de los productos fitoterapéuticos. Un programa de fitovigilancia permite la 
identificación temprana de posibles efectos adversos y reacciones alérgicas 
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relacionadas con productos fitoterapéuticos. Esto es especialmente crucial debido 
a la variedad de ingredientes en estos productos y las posibles interacciones con 
otros medicamentos que un paciente pueda estar tomando.  

La calidad de los productos fitoterapéuticos puede variar significativamente. Un 
programa de fitovigilancia asegura que los productos en el mercado cumplan con 
estándares de calidad consistentes, protegiendo a los consumidores contra la 
exposición a productos adulterados, contaminados o de baja calidad. Algunas 
hierbas y plantas pueden interactuar con medicamentos convencionales, lo que 
podría resultar en efectos adversos. Un programa de fitovigilancia ayuda a identificar 
estas interacciones y contraindicaciones, proporcionando información vital para 
profesionales de la salud y pacientes. La información recopilada a través de 
programas de fitovigilancia es valiosa para la investigación científica. Los datos 
pueden utilizarse para estudios clínicos, investigaciones epidemiológicas y 
evaluaciones de riesgos, mejorando así nuestra comprensión de los efectos de los 
productos fitoterapéuticos. 

Un programa de fitovigilancia proporciona datos esenciales para las autoridades 
reguladoras. Estos datos son fundamentales para establecer regulaciones y 
estándares de calidad, así como para tomar decisiones informadas sobre la 
aprobación, comercialización y uso adecuado de los productos fitoterapéuticos. El 
conocimiento generado por un programa de fitovigilancia puede ser utilizado para 
educar a profesionales de la salud y al público sobre el uso seguro de los productos 
fitoterapéuticos. La concientización sobre los riesgos y beneficios contribuye a un 
consumo más informado y responsable. El programa de fitovigilancia tiene como 
función realizar un seguimiento a los efectos indeseados, reacciones adversas e 
interacciones que se pueden llegar a presentar en la población que hace uso de 
productos fitoterapéuticos.  

La fitovigilancia desempeña un papel esencial en el monitoreo y evaluación continua 
de la seguridad de los productos fitoterapéuticos disponibles en el mercado. Esta 
función se enfoca en la detección temprana de posibles riesgos para la salud pública 
asociados con el uso de hierbas, plantas y derivados naturales en tratamientos 
terapéuticos. A través de un riguroso proceso de recopilación y análisis de datos, la 
fitovigilancia identifica efectos adversos, interacciones medicamentosas y otros 
eventos inesperados relacionados con los productos fitoterapéuticos. Este análisis 
profundo permite a las autoridades sanitarias y a los profesionales de la salud tomar 
decisiones informadas sobre la seguridad y la eficacia de estos productos, 
asegurando así la protección de los consumidores y por medio de este, vigilar los 
efectos que durante la fase de investigación del producto no se lograron determinar 
y los cuales pueden significar un riesgo para la salud; adicional a esto, el programa 
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permite identificar a tiempo los efectos y prevenir factores predisponentes a 
presentar efectos con el fin de mitigar el riesgo. “Los productos fitoterapéuticos se 
pueden comercializar en farmacias– droguerías, droguerías y tiendas naturistas. La 
norma habilita a personas con 9° grado de bachillerato a realizar la dispensación de 
este tipo de productos, lo cual no garantiza que la información que se brinda 
favorezca el uso adecuado debido a su falta de formación académica” (Portela & 
Rojas, 2017). 

Los productos fitoterapéuticos al ser fabricados a partir de plantas medicinales no 
están exentos a que sus propiedades farmacológicas y toxicas puedan llegar a 
generar cambios ya sean nocivos o perjudiciales para la salud. Las plantas 
medicinales pueden presentar dos tipos de toxicidad en primer lugar se habla de 
toxicidad aguda la cual ocurre cuando una persona se expone a una cantidad 
significativa de la planta en un corto período de tiempo. Los síntomas de toxicidad 
aguda pueden ser graves y pueden aparecer poco después de la exposición. Estos 
síntomas pueden incluir náuseas, vómitos, diarrea, dificultad para respirar, 
convulsiones y, en casos graves, incluso la muerte. En segunda instancia esta la 
toxicidad Crónica que se desarrolla a lo largo del tiempo debido a la exposición 
repetida o prolongada a la planta medicinal. Los efectos de la toxicidad crónica 
pueden no ser inmediatamente evidentes y pueden incluir problemas de salud a 
largo plazo, como daño hepático, renal o neurológico. En algunos casos, la toxicidad 
crónica puede llevar a enfermedades crónicas graves o incluso al desarrollo de 
cáncer. “Para elaborar productos farmacéuticos a partir de plantas se requiere una 
detallada información (científicamente comprobada) sobre sus usos; así como datos 
de los ensayos clínicos y la generalización consecuente de los resultados obtenidos” 
(Laffita & Castillo, 2011). 

El proceso de selección de productos fitoterapéuticos implica una cuidadosa 
evaluación de las plantas medicinales y sus partes utilizadas en la fabricación de 
los productos. Esto incluye la identificación precisa de las especies botánicas, así 
como la verificación de su calidad y autenticidad. Se llevan a cabo análisis químicos 
y biológicos para asegurar la pureza y potencia de los principios activos presentes 
en las plantas seleccionadas. Además, se considera la sostenibilidad y la 
procedencia ética de las plantas para garantizar prácticas comerciales 
responsables. Durante el proceso de adquisición, se establecen relaciones con 
proveedores confiables y cultivadores que cumplen con los estándares de calidad y 
ética. Se negocian acuerdos contractuales que especifican las condiciones de 
suministro, calidad, cantidad y plazos de entrega. Además, se realiza una 
supervisión constante para asegurar que los productos adquiridos cumplan con los 
requisitos establecidos y se ajusten a los estándares de calidad predefinidos. “La 
dispensación de los productos fitoterapéuticos se realiza mediante la condición de 
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venta aprobada en el registro sanitario, la cual puede ser bajo la denominación de 
venta bajo formula médica o venta libre. De acuerdo con el Decreto 2200 de 2005, 
incluye la “entrega de uno o más medicamentos y dispositivos médicos a un 
paciente y la información sobre su uso adecuado realizada por el químico 
farmacéutico y el tecnólogo en regencia de farmacia” (López & Ortega, 2017).  

Al recibir los productos fitoterapéuticos, se lleva a cabo una inspección detallada 
para verificar su integridad y calidad. Se registran y almacenan adecuadamente, 
siguiendo las prácticas de almacenamiento recomendadas para preservar su 
frescura y potencia. Esto incluye condiciones de temperatura y humedad 
controladas para evitar la degradación de los principios activos. Los productos se 
etiquetan correctamente con información detallada sobre su origen, fecha de 
recepción y características específicas. La disposición final de productos 
fitoterapéuticos incluye su distribución segura y eficiente a los puntos de venta o a 
los consumidores finales. Se establecen sistemas logísticos eficaces para 
garantizar la entrega oportuna y la integridad de los productos durante el transporte. 
Además, se brinda información detallada sobre el uso seguro y adecuado de los 
productos a los consumidores. Cuando los productos alcanzan su fecha de 
caducidad o no cumplen con los estándares de calidad, se implementan 
procedimientos adecuados para su eliminación segura y respetuosa con el medio 
ambiente, siguiendo las regulaciones y normativas locales. 

En resumen, estos procesos garantizan que los productos fitoterapéuticos sean 
seguros, efectivos y estén disponibles para aquellos que buscan alternativas 
naturales para el cuidado de la salud. 

 

 
Conclusiones  
 
La dispensación segura de productos fitoterapéuticos depende de una sólida 
comprensión de la información técnica y de una gestión proactiva del riesgo. Esta 
combinación garantiza el uso efectivo y seguro de estos productos, promoviendo 
así opciones terapéuticas naturales y responsables en el ámbito de la salud. 
 
La normatividad, juega un papel fundamental al proporcionar un marco legal que 
garantiza la calidad y seguridad de los productos fitoterapéuticos. Esto no solo 
protege a los consumidores, sino que también promueve el desarrollo de la industria 
de productos naturales y fitoterapéuticos, permitiendo a las personas acceder a 
opciones de tratamiento seguras y efectivas para mejorar su salud y bienestar. 
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Los procesos de selección, recepción, almacenamiento y disposición final de los 
productos fitoterapéuticos son esenciales para garantizar su calidad, seguridad y 
eficacia. La selección cuidadosa de las plantas, basada en información técnica 
sólida, establece las bases para productos de alta calidad. La recepción y el 
almacenamiento adecuados, siguiendo prácticas específicas para preservar la 
frescura y potencia, son fundamentales para mantener la integridad del producto. 
Además, una gestión responsable y respetuosa con el medio ambiente en la 
disposición final garantiza un ciclo de vida completo y seguro para estos productos. 
Al combinar estos aspectos, se asegura que los consumidores tengan acceso a 
productos fitoterapéuticos confiables y seguros, promoviendo así su salud y 
bienestar de manera efectiva. 
 
La dispensación segura y efectiva de productos fitoterapéuticos en Colombia 
depende de una sólida comprensión de la información necesaria para su uso. Esto 
incluye conocimientos detallados sobre la composición, dosificación, posibles 
interacciones y efectos secundarios de los productos. La formación adecuada de 
los profesionales de la salud y del personal de farmacia es esencial para garantizar 
que los pacientes reciban orientación precisa y personalizada al utilizar estos 
productos. Además, la información sobre los productos fitoterapéuticos aprobados, 
incluyendo su registro, etiquetado claro y preciso, y las advertencias adecuadas, 
son esenciales para empoderar a los consumidores con conocimientos que les 
permitan tomar decisiones informadas sobre su salud. La colaboración continua 
entre las autoridades reguladoras, los fabricantes y los profesionales de la salud es 
fundamental para garantizar que la información relevante esté disponible y sea 
accesible para todos los involucrados, promoviendo así el uso responsable y seguro 
de los productos fitoterapéuticos en el país. 

 
Colombia cuenta con normatividad que regula la elaboración, comercialización de 
productos fitoterapéuticos y adopta la normatividad asociada a los medicamentos 
de síntesis, que reglamenta la dispensación, disposición final y uso para el manejo 
de fitoterapéuticos. Existen vacíos o incongruencias con respecto a la habilitación 
de personal no técnico para el manejo de tiendas naturistas. Lo cual puede 
representar riesgos para la salud de la población por la falta de apropiación del 
conocimiento técnico- científico de las propiedades de las plantas medicinales. 

Los productos fitoterapéuticos, requieren de la gestión del riesgo derivado del uso, 
la cual implica la planificación, organización, dirección y control de los procesos de 
selección, adquisición, recepción, almacenamiento, dispensación y disposición final 
desde los establecimientos naturistas. La identificación de las necesidades de la 
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población, la verificación de las cualidades de los proveedores, la emisión del 
concepto técnico de los productos, la recepción técnico administrativa, el 
cumplimiento de buenas prácticas de almacenamiento, el desarrollo del ejercicio de 
la dispensación y la segregación o entrega de desechos a la empresa recolectora 
para la correcta disposición final son factores críticos que un establecimiento 
naturista deberá tener en cuenta para la elaboración del manual de procesos y 
procedimiento con la finalidad de la minimizar el riesgo de manejo de productos 
fitoterapéuticos. 

Los puntos mínimos que se deben tener en cuenta al momento de dispensar son: 
entregar el producto fitoterapéuticos correcto, brindar la información 
correspondiente a su uso; verificación de la dosis, vía de administración, hora de la 
toma, duración del tratamiento, precauciones y posibles riesgos que puede tener si 
toma algún medicamento o si hace mal uso del mismo. La finalidad que tuvo esta 
revisión monográfica fue recopilar la mayor información relacionada con la 
dispensación de los productos farmacéuticos a base de plantas medicínales o bien 
llamados productos fitoterapéuticos con la finalidad de mitigar los errores latentes 
en el proceso de dispensación que realiza en recurso humano de los 
establecimientos naturistas. Basados en la ley 485 de 1998, la cual estipula que es 
función de los regentes de farmacia, el propiciar y garantizar un uso adecuado de 
los medicamentos. 
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DIAGNÓSTICO DE LA NOM 036 EN ACTIVIDADES DE CARGA, ARRASTRE Y 

EMPUJE EN UN CASO DE ESTUDIO. 

RESUMEN 

La ergonomía y la salud ocupacional son dos disciplinas fundamentales en México 

para garantizar condiciones laborales seguras y saludables. Estas áreas se centran 

en proteger la integridad física y mental de los trabajadores, así como en optimizar 

la eficiencia y productividad en los entornos laborales. 

La NOM 036-2018 establece los elementos para identificar, analizar, prevenir y 

controlar los factores de riesgo ergonómico en los centros de trabajo derivados del 

manejo manual de cargas, a efecto de prevenir alteraciones a la salud de los 

trabajadores. Esta Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica 

en todos los centros de trabajo donde existan trabajadores cuya actividad implique 

realizar manejo manual de cargas de forma cotidiana (más de una vez al día). Esta 

Norma no aplica en actividades de manejo manual de cargas menores a 3 kg. 

La presente investigación se desarrolla en el sector alimentario en un caso de 

estudio en la ciudad de Guanajuato, donde se realiza el control de la recepción de 

materias cárnicas primas y auxiliares, el almacenamiento y la expedición de piezas 

y productos cárnicos. Se desarrolló un análisis de carga en base a la Nom 036 

enfocado a las actividades de arrastre y empuje que detectó un alto riesgo en la 

salud del trabajador, generando propuestas de mejora. 

ABSTRACT 

Ergonomics and occupational health are two fundamental disciplines in Mexico to 

ensure safe and healthy working conditions. These areas focus on protecting the 
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physical and mental integrity of workers, as well as optimizing efficiency and 

productivity in work environments. 

NOM 036-2018 establishes the elements to identify, analyze, prevent and control 

ergonomic risk factors in workplaces derived from the manual handling of loads, in 

order to prevent alterations to the health of workers. This Official Mexican Standard 

applies throughout the national territory and applies to all workplaces where there 

are workers whose activity involves manual handling of loads on a daily basis (more 

than once a day). This standard not It does not apply to manual handling activities 

of loads less than 3 kg. 

This research is developed in the food sector in a case study in the city of 

Guanajuato, where the control of the reception of raw and auxiliary meat materials, 

the storage and dispatch of meat parts and products is carried out. A load analysis 

was developed based on Nom 036 focused on dragging and pushing activities that 

detected a high risk to the health of the worker, generating proposals for 

improvement. 

PALABRAS CLAVE 

Calidad, ergonomia, salud ocupacional, cargas 

KEY WORDS 

Quality, ergonomics, occupational health, loads 

 

INTRODUCCIÓN 

La ergonomía y la salud ocupacional son dos disciplinas fundamentales en México 

para garantizar condiciones laborales seguras y saludables. Estas áreas se centran 
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en proteger la integridad física y mental de los trabajadores, así como en optimizar 

la eficiencia y productividad en los entornos laborales. La ergonomía se ocupa del 

diseño y la adaptación de los lugares de trabajo, herramientas, equipos y tareas, 

con el objetivo de adecuarlos a las características y necesidades de los 

trabajadores. Su enfoque principal es prevenir lesiones y enfermedades 

relacionadas con el trabajo, así como mejorar el confort y la satisfacción de los 

empleados. (Linkedin, 2023) 

La importancia de la ergonomía es promover la salud y el bienestar, reducir los 

accidentes y mejorar la productividad de las empresas. La relevancia de este 

estudio es el análisis y la optimización ergonómica de los procesos manuales que 

puedan afectar a la salud del trabajador (clasificación manual de materias primas y 

productos, envasado y paletización manual, etc.) para la prevención de trastornos 

músculo-esqueléticos de origen laboral.  

La Norma Oficial Mexicana 036 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (NOM 

036 STPS) es un pilar de las condiciones laborales en México. Esta se centra en la 

regulación de las condiciones de trabajo que rigen en el país. Su enfoque es la 

ergonomía, además de conservar la salud y bienestar de los trabajadores. Esto se 

logra a través del abordaje específico de los factores de riesgo ergonómico en los 

centros de trabajo. En cuanto a la ergonomía, este es un tema cuyo interés data 

desde principios del siglo XX.  

La NOM 036 STPS exige que los empleadores evalúen los riesgos que puedan 

existir en los centros de trabajo. Con esta medida se identifican las condiciones que 

puedan causar daños o molestias físicas. En este sentido, entre los aspectos más 

comunes están: Movimientos repetitivos, Posturas incómodas, y Cargas físicas 

excesivas. 
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Ahora bien, la aplicación del diagnóstico en base a la norma antes mencionada 

permite la minimización de riesgos ergonómicos y prevención de trastornos 

musculoesqueléticos En este sentido, y en base a los resultados en la 

semaforización se generación de estrategias, acciones y rediseño de equipos, 

procesos, instalaciones y puestos de trabajo para mejorar los entornos laborales 

adaptados a las necesidades y características concretas de la población trabajadora 

de la empresa cárnica. 

Según datos obtenidos por Badillo (El economista, 2022) la población ocupada en 

Industria Alimentaria fue de 4.1M personas, 48.9% hombres y 51.1% mujeres. En 

función del promedio anual de accidentes ocurridos durante los últimos 10 años, la 

compraventa de alimentos cuenta con 25,464 accidentes registrados. Estas cifras 

sustentan la importancia de la revisión de las condiciones de salud laboral y 

capacitación al personal que labora en esta industria. 

Aspectos para considerar para el diagnóstico en base a la Nom 036 STPS 

Identificación de los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de 

cargas deberá considerar lo siguiente:  

A. La identificación de la actividad, tarea o puesto de trabajo que conllevan 

manejo de cargas: levantar, bajar, empujar, jalar, transportar y/o estibar 

materiales;  

B. La descripción de las actividades;  

C. Los trabajadores involucrados en la realización de estas actividades 

(personal ocupacionalmente expuesto); 

D. La frecuencia con que se realiza la actividad, y  

E. El tiempo de duración de las actividades.  
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Los niveles de riesgo establecidos en la Norma se encuentras establecidos (ver 

Figura1) así como la consideración del tiempo en operaciones de levantamiento 

(ver Figura 2). 

 

Figura 1. Niveles de riesgo. 

Fuente: https://www.dof.gob.mx/normasOficiales 

 

Figura 1. Gráfica para operaciones de levantamiento 

Fuente: https://www.dof.gob.mx/normasOficiales 
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METODOLOGÍA 

El objetivo del estudio es Identificar los factores de riesgo de carga y arrastre y 

empuje en base a la NOM 036, debido al desconocimiento, mediante un diagnóstico 

en una distribuidora de alimentos cárnicos en la ciudad de Irapuato, Gto., con la 

finalidad de implementar un sistema de mejora ergonómica para el trabajador y a 

su vez aumentar su calidad de vida y eficiencia laboral. La investigación es 

cuantitativa, explicativa, utilizando la metodología de caso. Se realizó un diagnóstico 

in situ utilizando los criterios y semaforización establecidos en la Nom 036 STPS.  

RESULTADOS 

A continuación se presenta el diagnóstico en los puestos de trabajo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO CARGAS 

 

APENDICE QUE APLICA: 1.2  

1. CARGA/ FRECUENCIA: 25KG/9segundos= R6. 
2. DISTANCIA ENTRE MANOS Y PARTE BAJA DE LA 

ESPALDA: Moderado, los brazos se alejan del cuerpo. 
V=3 

3. REGION DE LEVANTAMIENTO VERTICAL: 
Por encima de la rodilla y/o por debajo del codo. V=0.  

4. TORSION Y FLEXION LATERAL: Poca o ninguna 
torsión o flexión lateral del torso. V=0. 

5. RESTRICCIONES POSTURALES: Postura restringida. 
V=1.   

6. ACOPLAMIENTO MANO-CARGA: Agarre regular. V=1. 
7. SUPERFICIE DE TRABAJO: Piso seco y en buenas 

condiciones. V=0. 
8. OTROS FACTORES AMBIENTALES: Un factor de 

riesgo presente (temperatura 10°). V=1. 
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 APENDICE QUE APLICA: 1.2 

1. CARGA/ FRECUENCIA: 13KG/9segundos= R6.  
2. DISTANCIA ENTRE MANOS Y PARTE BAJA DE LA 

ESPALDA: Cerca, los brazos alineados verticalmente y 
con el torso erguido. V=0.  

3. REGION DE LEVANTAMIENTO VERTICAL: 
           Por encima de la rodilla y por debajo de la altura del 

codo. V=0. (en un inicio de la actividad). 

4. TORSION Y FLEXION LATERAL: 

Poca o ninguna torsión o flexión lateral del torso. V=0. 

5. RESTRICCIONES POSTURALES:  
           sin restricciones posturales. V=0. 

6. ACOPLAMIENTO MANO-CARGA:  
          Agarre regular. V=1. 

7. SUPERFICIE DE TRABAJO: Piso seco y en buenas 
condiciones. V=0. 

8. OTROS FACTORES AMBIENTALES: Un factor de 
riesgo presente (temperatura 10°). V=1. 

 

 

 

 

 

APENDICE QUE APLICA: 1.2  

1. CARGA/ FRECUENCIA: 25KG/9segundos= R6. 
2. DISTANCIA ENTRE MANOS Y PARTE BAJA DE LA 

ESPALDA: Moderado, los brazos se alejan del cuerpo. 
V=3. 

3. REGION DE LEVANTAMIENTO VERTICAL: Por debajo 
de la rodilla y por encima de la altura del codo. V=1. 

4. TORSION Y FLEXION LATERAL: Poca o ninguna 
torsión o flexión lateral del torso. V=0. 

5. RESTRICCIONES POSTURALES: Postura restringida. 
V=1.   

6. ACOPLAMIENTO MANO-CARGA: Agarre regular. V=1. 
7. SUPERFICIE DE TRABAJO: Piso seco y en buenas 

condiciones. V=0. 
8. OTROS FACTORES AMBIENTALES: Un factor de 

riesgo presente (temperatura 10°). V=1. 
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APENDICE QUE APLICA: 1.2  

1. CARGA/ FRECUENCIA: 13KG/9segundos= R6.  
2. DISTANCIA ENTRE MANOS Y PARTE BAJA DE LA 

ESPALDA: Lejos, los brazos se inclinan hacia fuera del 
cuerpo y el torso se inclina hacia delante. V=6. 

3. REGION DE LEVANTAMIENTO VERTICAL: Por debajo 
de la rodilla y por encima de la altura del codo. V=1. 

4. TORSION Y FLEXION LATERAL torsión y flexión 
lateral del torso. V=2. 

5. RESTRICCIONES POSTURALES: Postura restringida. 
V=1. 

6. ACOPLAMIENTO MANO-CARGA: Agarre regular. V=1. 
7. SUPERFICIE DE TRABAJO: Piso seco y en buenas 

condiciones. V=0. 
8. OTROS FACTORES AMBIENTALES: Un factor de 

riesgo presente. (temperatura 10°) V=1. 
 

 

APENDICE QUE APLICA: 1.2  

1. CARGA/ FRECUENCIA: 25 KG/9SEGUNDOS R=6. 
2. DISTANCIA ENTRE MANOS Y PARTE BAJA DE LA 

ESPALDA: Moderado, los brazos se alejan del cuerpo. 
V=3. 

3. REGION DE LEVANTAMIENTO VERTICAL: por 
encima de la rodilla y/o por debajo de la altura del codo 
V=0. 

4. TORSION Y FLEXION LATERAL torsión y flexión 
lateral del torso. V=2. 

5. RESTRICCIONES POSTURALES: postura restringida. 
V=1. 

6. ACOPLAMIENTO MANO-CARGA: agarre regular. V=1. 
7. SUPERFICIE DE TRABAJO: piso seco, limpio y en 

buenas condiciones de mantenimiento. V=0. 
8. OTROS FACTORES AMBIENTALES: un factor de 

riesgo presente (temperatura 10°). V=1. 
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 APENDICE QUE APLICA: 2.5 

1. TIPO DE EQUIPO AUXILIAR Y PESO DE LA CARGA: 
grande, dirigible o sobre rieles. de 600 a 1000 kg/medio. 
V=2.  

2. POSTURA: buena. V=0.   
3. ACOPLAMIENTO DE LA MANO-CARGA: bueno. V=0.  
4. PATRON DE TRABAJO: bueno. V=0 
5. DISTANCIA POR VIAJE: media. V=1.   
6. CONDICIÓN DEL EQUIPO AUXILIAR: razonable. V=2.  
7. SUPERFICIE DE TRABAJO: razonable. V=1.  
8. OBSTACULOS A LO LARGO DE LA RUTA: razonable. 

V=2. 
9. OTROS FACTORES: deficiente (el equipo auxiliar es 

inestable, la carga es grande, temperaturas extremas). 
V=2. 

 

APENDICE QUE APLICA: 1.2  

1. CARGA/ FRECUENCIA: 25KG/9segundos= R6. 
2. DISTANCIA ENTRE MANOS Y PARTE BAJA DE LA 

ESPALDA: Cerca, los brazos alineados verticalmente y 
con el torso erguido. V=0.  

3. REGION DE LEVANTAMIENTO VERTICAL: Por debajo 
de la rodilla y por encima de la altura del codo. V=1. 

4. TORSION Y FLEXION LATERAL: Poca o ninguna 
torsión o flexión lateral del torso. V=0. 

5. RESTRICCIONES POSTURALES: Postura restringida. 
V=1.   

6. ACOPLAMIENTO MANO-CARGA: Agarre regular. V=1. 
7. SUPERFICIE DE TRABAJO: Piso seco y en buenas 

condiciones. V=0. 
8. OTROS FACTORES AMBIENTALES: Un factor de 

riesgo presente (temperatura 10°). V=1. 

 

CONCLUSIONES 

Las propuestas de mejora para los factores de riesgo de acuerdo con la nom-036-

stps-01-2018 en base a los resultados obtenidos son: 

Pesaje de caja chuletera (caja grande): el análisis de los factores de riesgo 

ergonómico en el área de la báscula, arrojan que existen varios posibles riesgos, 

con puntuaciones de 4 a 8, por lo que de acuerdo con la NOM-036-STPS-01-2018 

y al apéndice A.2 de la misma (levantamiento de cargas); se deben de examinar las 
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tareas a mayor detalle, mediante la aplicación de evaluación especifica, o impulsar 

medidas de control mediante un programa basado en ergonomía para el óptimo 

manejo de cargas.  

Las recomendaciones son las siguientes:  

a) el ascenso y descenso de las cargas; para obtener un valor igual a cero, se 

debe de mover entre dos personas, o bien disminuir la frecuencia con que se 

carga. Otro de los factores a corregir es la distancia entre manos y parte baja 

de la espalda, en este caso depende totalmente del operador, ya que 

depende totalmente de la postura que toma el operador al mover la carga, 

para esto, se deben de tener manuales basados en la presente norma y 

brindar capacitaciones a los operarios para ejecución correcta.  

b) El siguiente punto es la región de levantamiento vertical, lo recomendado 

para llegar a un nivel cero, es que la altura de la toma de la carga sea por 

encima de la rodilla y/o por debajo de la altura del codo (el cual solo aplicaría 

en el traslado de la tarima a la báscula/banco).  

c) Mejorar la torción y flexión del torso; en este caso, ya que por el reducido 

espacio que dejan los mismos operadores realizan una mala ejecución. 

d) En cuanto al acoplamiento de manos-carga, se recomienda tener un manual 

basado en esta norma y capacitar al personal para realizar el agarre correcto 

de la carga.  

e) En el apartado de otros factores ambientales; se considera que se le debe 

de dar el equipo de protección personal (EPP) correcto a los operadores, ya 

que en el área se manejan bajas temperaturas y esto puede recurrir a 

desgaste en articulaciones. 

Pesaje de caja salchichera (caja chica): el análisis de los factores de riesgo 

ergonómico en el área de la báscula, arrojan que existen varios posibles riesgos, 

con puntuaciones de 2 a 12, por lo que de acuerdo con la NOM-036-STPS-01-2018 

y al apéndice A.2 de la misma (levantamiento de cargas); se deben de examinar las 

tareas a mayor detalle, mediante la aplicación de evaluación especifica, o impulsar 

medidas de control mediante un programa basado en ergonomía para el óptimo 

manejo de cargas.  

Las recomendaciones son las siguientes:  
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a) el ascenso y descenso de las cargas; para obtener un valor igual a cero, se 

debe de mover entre dos personas, o bien disminuir la frecuencia con que se 

carga.  

b) la distancia entre manos y parte baja de la espalda, se debe realizar de forma 

correcta por parte del operador al mover la carga, por lo que es necesario 

capacitar a los operarios. 

c) En cuanto al levantamiento vertical, lo recomendado para llegar a un nivel 

cero, es que la altura de la toma de la carga sea por encima de la rodilla y/o 

por debajo de la altura del codo (el cual solo aplicaría en el traslado de la 

tarima a la báscula/banco).  

d) Referente a la torción y flexión del torso; realizan una mala ejecución y se 

ven afectados con lesiones en esta área debido al poco espacio. 

Movimiento de cargas (empujar o jalar cargas con equipo auxiliar): el análisis 

de los factores de riesgo ergonómico en la actividad de empujar-jalar cargas, arrojan 

que existen varios posibles riesgos, con una puntuación de 10, por lo que de 

acuerdo con la NOM-036-STPS-01-2018 y al apéndice A.5 de la misma (evaluación 

del riesgo de actividades que impliquen empujar o jalar cargas con el uso de equipo 

auxiliar); se deben de examinar las tareas a mayor detalle, mediante la aplicación 

de evaluación especifica, o impulsar medidas de control mediante un programa 

basado en ergonomía para el óptimo manejo de cargas. 

Las recomendaciones son las siguientes:  

a) el tipo de equipo auxiliar y peso de la carga, en este factor lo más 

recomendable seria reducir el peso de las cargas a mover o en su efecto, 

realizar el desplazamiento entre dos personas, asi como tener un manual 

basado en la norma empleada para asegurar la salud física del operario.  

b) El siguiente factor por corregir es la distancia por viaje, para este factor se 

consideraría la optimización de las áreas asi como la unificación de las 

mismas.  

c) La condición del equipo auxiliar es otro factor para mejorar, para esto se 

recomienda trabajar en conjunto con el equipo de mantenimiento para 

realizar un plan de mantenimiento preventivo a los equipos para facilitar el 

uso de estos.  

d) Es necesario dar atención y mantenimiento a la superficie de trabajo, es 

necesario trabajar en conjunto con el personal de limpieza, para mantener 
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las áreas (pasillos, cámaras de refrigeración) en condiciones óptimas 

(secas).  

e) Otro aspecto a considerar son los obstáculos a lo largo de la ruta, por lo que 

el supervisor de producción requiere proponer una estrategia y dejar las 

áreas despejadas para que se maniobre de una forma segura.  

f) Es necesario crear un manual basado en esta norma para asi reducir el 

tamaño de la carga, para que no se obstruya la vista del operador; además 

de otorgar el equipo de protección personal (EPP) correcto a los operadores, 

ya que se manejan bajas temperaturas. 
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INTRODUCCION:  

La creciente preocupación por el medio ambiente y la gestión sostenible de los 

residuos ha llevado a la búsqueda de soluciones innovadoras en la industria de la 

construcción y la pavimentación. Una de estas soluciones es el uso de asfaltos 

modificados con caucho reciclado de llantas, una técnica que combina la necesidad 

de mantener y mejorar la infraestructura vial con la reducción de desechos de 

neumáticos, que son notorios por su lenta descomposición y riesgos ambientales. 

Este enfoque transformador no solo contribuye a la reutilización de materiales, sino 

que también ofrece beneficios mejorados en términos de durabilidad y rendimiento 

de las carreteras. Exploraremos en detalle cómo la incorporación de caucho 

reciclado en la producción de asfalto está cambiando la forma en que construimos 

y mantenemos nuestras vías de comunicación, al tiempo que abordamos 

preocupaciones medioambientales cruciales. 

 

PROPOSITO U OBJETIVO:  

Reciclaje de las llantas y el desarrollo de nuestras carreteras de vías asfálticas para 

así tener un producto nuevo y apropiado para las necesidades de las carreteras. 

El desarrollo del asfalto modificado por medio del reciclaje de las llantas debido a la 

extensa cantidad de llantas fuera de uso. 

Se evaluarán las ventajas y desventajas, costo/beneficio, que representa el uso del 

asfalto modificado a base de caucho de llantas recicladas, donde veremos sus 

propiedades físico-mecánicas de este y como contribuyen a la reducción de la 

deformación por fatiga del asfalto. 

Dar a conocer el tema sobre este tipo de asfalto modificado donde nos ayudara a 

propagar las características de este mismo para su uso total en las carreteras.  
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DESARROLLO:   

El estado de Guanajuato presenta una serie de aspectos positivos en términos 

económicos que contribuyen a su desarrollo y prosperidad. Algunos de los aspectos 

más destacados incluyen: 

 Industria Automotriz que en Guanajuato se ha convertido en un importante centro 

de fabricación de automóviles en México. Varias empresas automotrices, han 

establecido plantas de producción en la región, generando empleo y crecimiento 

económico. También en la Industria del Calzado: La producción de calzado en 

Guanajuato es reconocida a nivel nacional e internacional. La ciudad de León es 

especialmente conocida por su industria del calzado y la marroquinería, generando 

empleos y contribuyendo a la economía local. 

Turismo: El turismo es una fuente significativa de ingresos para Guanajuato. 

Destinos como San Miguel de Allende, Guanajuato capital y la Ruta del Vino en el 

municipio de Dolores Hidalgo atraen a visitantes nacionales e internacionales, lo 

que impulsa la industria hotelera, restaurantes y comercio local. 

Agricultura: La agricultura es una parte importante de la economía de Guanajuato. 

El estado produce una variedad de cultivos, incluyendo maíz, sorgo, aguacates, 

fresas, y más. Además, la ganadería y la producción de lácteos también son 

actividades económicas relevantes. 

Educación Superior: Guanajuato alberga varias instituciones de educación superior, 

como la Universidad de Guanajuato, que atraen a estudiantes y fomentan la 

investigación y la innovación. 

Minería: Aunque la minería no tiene la misma relevancia que en el pasado, 

Guanajuato tiene una historia minera rica en plata y otros minerales, lo que ha 

contribuido a su patrimonio cultural y económico. 

Ubicación Estratégica: La ubicación de Guanajuato en el centro de México y su 

proximidad a importantes mercados nacionales y de exportación han contribuido a 

su crecimiento económico, facilitando la logística y el transporte de mercancías. 
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En resumen, Guanajuato tiene una economía diversificada que abarca desde la 

manufactura hasta la agricultura y el turismo. La inversión extranjera y la 

infraestructura industrial han contribuido al desarrollo económico del estado, 

convirtiéndolo en una región importante para la producción y la inversión en México. 

Se conoce que en el estado de Guanajuato tenemos una gran cantidad de llantas 

fuera de uso se tiene un registro de que en Guanajuato al día supera una cantidad 

de 3761 unidades y una acumulación de 15.5 millones de llantas en territorio estatal 

(Guanajuato, 2023). 

Se revisaron diversos trabajos de investigación, los cuales nos ayudaron a ver los 

usos del caucho reciclado de llantas para la elaboración de asfalto modificado, es 

necesario conocer conceptos básicos sobre el asfalto. 

Asfalto es un material solido o semisólido, de un color oscuro negro, tiene una 

sensación de betún algo viscoso lo podemos encontrar en diferentes áreas tanto en 

la naturaleza en una cantidad muy pequeña y en la industria por medio de procesos 

de separación.  

Asfalto de petróleo es el producto obtenido de la separación en una unidad de vacío 

por medio de un proceso de separación (Zurita, 2016). 

 

Definición de Asfalto 

La Americana Societyfor Testing and Material (ASTM) define el asfalto como un 

material que es ligante, de un color marrón oscuro a negro, que puede ser 

constituido por betunes ya sea naturales o por refinación del petróleo.  

Donde el betún para ASTM es de igual manera una sustancia ligante oscura, natural 

o artificial, que se encuentra compuesta principalmente por hidrocarburos de alto 

peso molecular, como asfaltos, alquitranes, breas y asfálticas.  

El asfalto es un material que tiene mucha variación en sus consistencias, entre el 

sólido y el semisólido por la ductilidad de dicho material, esto a temperaturas 

normales.  
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El asfalto cuando tiene un grado de temperatura elevada, el asfalto tiende a 

ablandarse y este se vuelve liquido y viscoso, lo cual le da la capacidad de cubrir 

las partículas de agregado durante la producción de mezcal en caliente.  

 

Propiedades del Asfalto  

Propiedades Físicas del Asfalto: El asfalto es una sustancia sólida a temperatura 

ambiente.  

No tiene un punto de fusión definido, ya que se vuelve más fluido a medida que se 

calienta. A temperaturas elevadas, puede convertirse en un líquido viscoso que se 

utiliza en aplicaciones de pavimentación. 

La densidad del asfalto varía según su grado y composición, pero generalmente es 

más densa que el agua. 

El asfalto es insoluble en agua, pero puede disolverse en disolventes orgánicos 

como el tolueno o el xileno. 

 

Propiedades Químicas del Asfalto: 

El asfalto es una mezcla compleja de hidrocarburos, que consiste principalmente en 

compuestos de carbono e hidrógeno. También puede contener pequeñas 

cantidades de azufre, nitrógeno y oxígeno, así como trazas de otros elementos. 

El asfalto es químicamente inerte en condiciones normales y no reacciona con la 

mayoría de los productos o agentes químicos. 

A temperaturas elevadas, el asfalto puede sufrir descomposición térmica debido a 

la ruptura de los enlaces químicos de sus componentes, lo que puede dar lugar a la 

liberación de compuestos volátiles. Con el tiempo, el asfalto puede experimentar un 

proceso de envejecimiento que involucra la oxidación de sus componentes. Esto 

puede hacer que el asfalto se vuelva más rígido y frágil, lo que afecta su calidad y 

durabilidad. El asfalto tiene propiedades adhesivas que lo hacen útil en aplicaciones 
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de pavimentación y construcción, ya que puede unir materiales y proporcionar 

resistencia al desgaste y al agua. 

Es importante destacar que las propiedades específicas del asfalto pueden variar 

según su grado y formulación, lo que afecta su comportamiento en diversas 

aplicaciones. (materiales, 2023). 

Propiedades Físicas:  

Sus propiedades físicas principales del asfalto son la durabilidad, adhesión, 

envejecimiento y endurecimiento.  

Tipos de Asfalto:  

Para los asfaltos modificados tenemos varios tipos de este mismo, ya que esto 

puede variar por la altura a la que nos encontramos, la ubicación geográfica en otras 

palabras.  

Existe asfalto de tipo 40-50, 60-70, 85-100 y 120-150 

40-50 es un asfalto de tipo < 1000 Metros de nivel del mar  

60-70 es un tipo de asfalto utilizado en la zona central < 2000 metros del nivel del 

mar  

85-100 es un tipo de asfalto que se usa en una altura > 2000 metros del nivel del 

mar  

120-150 es un tipo de asfalto que se usa a una altura > 3200 metros sobre el nivel 

del mar (Asfaltoperu, 2023). 

Definición de Caucho reciclado  

Se define como un material extraído de las llantas en desuso que es triturado a esto 

se le coche como caucho reciclado, también este mismo puede encontrarse en las 

canchas de futbol sintético. 

 Se dice que hay una aproximación del 70% de las llantas se utilizan como 

combustible en hornos, pero sin embargo esto afecta al medio ambiente. (Vallejo, 

2020) 
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Es una manera que le llaman de reciclar el caucho, pero sin embargo lo único que 

están haciendo es afectar el medio ambiente.  

Por eso mi propuesta al ser trituradas las llantas y convertirlas en caucho reciclado 

podemos adicionarlo al asfalto para tener un mejor asfalto modificado con las 

mismas características de un asfalto modificado normal.  

Con esta idea planteada se realizaron pruebas y cálculos de resultados con un 

asfalto modificado de tipo 60-70 con caucho reciclado.  

 

Cálculos y resultados:  

Como ya se menciono se realizaron pruebas con un asfalto modificado de tipo 60-

70 con utilidad para zona central del país, es un asfalto modificado con la calidad 

de uso de materia prima de caucho reciclado.  

Se utilizo un equipo de recuperación elástica el cual podemos observar en la 

siguiente imagen. 
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En la imagen podemos observar que tenemos una cantidad de asfalto modificado 

en el centro esto con el objetivo de obtener el valor de la recuperación elástica. 

Para que nos ayuda conocer el valor de la recuperación elástica, pues es sencillo el 

valor de la recuperación elástica nos ayuda a saber las características de nuestro 

asfalto y conocer para que zona es adecuado, además conocer si nuestro asfalto 

será útil o no, por sus características de elasticidad.  

Una vez con la muestra de asfalto en el centro todo el alrededor de nuestro equipo 

debe tener agua, esto para que el asfalto tenga una temperatura ambiente y poder 

medirse a condiciones normales.  

La punta que se muestra en la imagen es nuestro indicador de recuperación 

elástica, para comenzar la prueba la punta tiene que estar posicionada en el 180 

donde en el transcurso de segundos se recupera hasta un valor de 60 en este caso 

y se mantiene. 

Lo que podemos concluir es que tenemos un asfalto modificado de excelente 

calidad para la zona central del país.  

Obtuve un asfalto tipo 60-70 de caucho reciclado con las mismas condiciones de un 

asfalto modificado de petróleo. 

Muestra  Fmax (KN) ∆Fmax (mm)  
energía elástica 
(KN*mm) 

energía de fluencia 
(J/m^2*mm) 

1(0%) caucho  0.1 1.04 0.05846 0.078539 

2(50%) caucho  0.25 1.2 0.161745 0.180766 

3(100%)caucho  0.6 1.14 0.33494949 0.352928 

 



 

4157 
 

 

Se puede observar que tenemos un asfalto de tipo central 60-70 de recuperación 

elástica.  
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Lo que observamos aquí es una muestra del asfalto con la que se realizaron los 

cálculos.  

 

Aplicaciones y usos del asfalto modificado con base de caucho reciclado:  

El asfalto modificado con base de caucho reciclado es una innovación que combina 

el uso de materiales reciclados con las propiedades mejoradas del asfalto 

modificado. Este tipo de asfalto ha encontrado diversas aplicaciones y usos en 

diferentes industrias. 

 

Pavimentación de carreteras: 

El asfalto modificado con caucho reciclado se utiliza comúnmente para pavimentar 

carreteras. La inclusión de caucho reciclado puede mejorar la durabilidad y la 

resistencia del asfalto, lo que resulta en carreteras más resistentes a grietas y 

deformaciones. 

Reducción del ruido: 

La mezcla de asfalto con caucho reciclado puede ayudar a reducir el ruido del tráfico 

en comparación con el asfalto convencional. Esto es particularmente beneficioso en 

áreas urbanas y residenciales. 

Mejora de la resistencia al deslizamiento: 

La adición de caucho reciclado puede mejorar las propiedades antideslizantes del 

asfalto, lo que es esencial para la seguridad vial, especialmente en condiciones 

climáticas adversas. 

Conclusiones:  

La tesis sobre el uso de asfalto modificado con llantas o caucho reciclados 

proporciona una visión exhaustiva y crítica sobre la viabilidad, las propiedades y los 

impactos ambientales y económicos de esta innovadora tecnología en la industria 

de la construcción de carreteras. A través de un análisis detallado de los resultados 

experimentales y datos recopilados, se demuestra que la incorporación de caucho 
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reciclado en el asfalto no solo mejora las propiedades mecánicas y la durabilidad 

del pavimento, sino que también contribuye significativamente a la sostenibilidad 

ambiental mediante la reutilización de neumáticos desechados. 

La investigación destaca la importancia de considerar factores como la resistencia 

a la fatiga, la adhesión, la resistencia a la deformación permanente y la capacidad 

de absorber ruido al evaluar el desempeño del asfalto modificado. Además, se 

identifican las condiciones óptimas de mezcla y aplicación para garantizar 

resultados consistentes y duraderos en proyectos de pavimentación. 

La tesis también aborda las implicaciones económicas, destacando la posible 

reducción de costos a largo plazo debido a la menor necesidad de mantenimiento y 

reparación. Se hace énfasis en la importancia de la conciencia ambiental y la 

adopción de prácticas sostenibles en la construcción de infraestructuras viales. 

En resumen, la investigación demuestra que el asfalto modificado con caucho 

reciclado es una alternativa viable y eficaz en la construcción de carreteras, 

proporcionando beneficios técnicos, ambientales y económicos que respaldan su 

implementación a nivel práctico y estratégico. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema central de este proyecto es acerca del funcionamiento del proceso del 

sistema de escapes para MAZDA (Exhaust System) y las mejoras que se pretenden 

realizar para incrementar la productividad de las líneas de producción, son la 

eliminación de operaciones innecesarias, ahorro de materia prima, herramientas 

neumáticas y mecánicas además de alcanzar un ahorro económico bastante 

considerable mediante la metodología de mejora continua (KAIZEN)  

La palabra KAIZEN hace referencia del origen japonés compuesta por dos vocablos 

KAI que significa cambio, ZEN que expresa para algo mejor, de este modo significa 

mejoras continuas que es la base de este proyecto por la implementación de nuevas 

ideas, programas, prototipos, diseños, procesos y una mejor eficiencia para crear 

partes automotrices con la más alta calidad en el mercado.  

El proyecto se centra principalmente a un problema en un proceso de doblado de 

material, el cual consiste en la llegada de materia prima y posteriormente procesarla. 

El problema se genera al realizar el corte, lo cual genera una gran cantidad de 

desperdicio (SCRAP)  

La materia prima en cuestión hace referencia a un tubo recto de 395mm de longitud 

de material que llega de proveedor (FISHER SAN LUIS POTOSI). Este tubo ingresa 

al área de doblado y conformado de material BENDER, posteriormente una ves que 

se realizó el doblés se corta el material que no es funcional en el proceso dejando 

un residuo de 100mm, es aquí en este punto del proceso donde se tiene un exceso 

de material desperdiciado.  

Con la elaboración de esta mejora se pueden observar áreas de oportunidad y 

aprovechamiento de maquinaria y equipo al máximo.  
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El proyecto constará de fases para su implementación en las cuales intervendrán 

las diferentes áreas para hacer una validación de lo que está mejorando. Cada área 

tiene como responsabilidad realizar pruebas para garantizar que no se tengan 

afectaciones en el producto y garantizar que las piezas nuevas ya con mejoras que 

se plantean tengan exactamente las mismas propiedades dimensionales y 

estructurales que se producen actualmente.  

 

OBJETIVOS 
 
General 
 
Disminuir la generación de residuos en determinados procesos de manufactura en 
una empresa del giro industrial mediante la metodología kaizen  
 
Específicos 
 

 Revisar el material utilizado en la piezas que se manufacturan en los 
procesos para eliminar algunas operaciones. 
 

 Mejorar el flujo del proceso para Incrementar la productividad de las 
operaciones del proceso. 
 

 

 Disminuir  los costos de No Calidad  
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MÉTODOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Metodología KAIZEN  

Crear equipo 

Mediante la formación de un equipo multidisciplinario conformado por un integrante 

de las principales áreas (Ingeniería, Calidad, Manufactura y Mantenimiento) donde 

se tienen revisiones mensuales para proponer y evaluar las posibles mejoras en el 

proceso.  

Detectar errores 

Utilizando la metodología KAIZEN se desarrollaron los puntos que menciona el ciclo 

enfocando este proyecto en el proceso de doblado 9- (BENDER). Ya que es aquí 

en donde se tiene la problemática debido a un elevado nivel de desperdicio 

(SCRAP), este alto nivel de desperdicio se ve reflejado en el modelo que aplica para 

el ensamble final del Silenciador (Fig. 2) y son correspondientes al tubo saliente o 

tubo final de escape.  



 

4166 
 

Figura 2. Ensamble del silenciador principal 
 

Para este modelo su número de parte es PEB4-P0-103 y para su proceso se recibe 

como tubo recto a una longitud de 395mm, posteriormente es ingresado a una 

máquina dobladora para realizar el dobles y lograr la forma que pide el GD&T.  

Una vez que se realiza el dobles este pasa a una máquina de corte en donde por 

medio de un disco corta el exceso de material sobrante es decir cuando se realiza 

una corrida de cierta cantidad de tubos el sobrante de material o desperdicio es de 

100mm por pieza con un espesor de 1.2mm  

Después de pasar por la máquina de corte pasa al área de inspección en donde se 

retira la rebaba generada por el corte y se le aplica aire a presión para retirar el 

material que se queda en la pieza.  

Para finalizar este proceso de elaboración del tubo se le hace un proceso de 

expansión y reducción en ambos extremos del tubo para darle su modelado final y 

de esta manera completamos la fabricación del tubo saliente con un desperdicio de 

material bastante considerable. Es aquí en donde se presenta el problema de 

desperdicio más alto  entre todos los números de parte y es ahí en donde se evalúa 

la prioridad para atacar la problemática más grave de nuestro proceso.  
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Buscar soluciones  

Se decide utilizar la metodología de KAIZEN por las mejoras y cambios que se 

pretenden realizar directamente en las operaciones de doblado y en el material que 

se utiliza para este modelo, de esta manera afectando directamente el valor 

comercial del material y herramienta que se deberá modificar.  

Desde el concentrado de la información surge la necesidad de mejorar ese alto 

índice de desperdicio Inicialmente por la problemática de un alto volumen de Scrap 

registrado en gráficos mensuales de operaciones, se observa el proceso y se 

identifica donde se encuentra la falla, esto se evalúa junto con el equipo 

multidisciplinario para determinar en qué se puede apoyar para mejorar la condición 

que se tiene.  

Se debe definir si las propuestas son factibles y de ser posible realizar una mejora 

e implementarla de acuerdo a como lo marca el sistema de incorporación de 

cambios desde pruebas dimensionales, pruebas destructivas, validaciones hasta 

las modificaciones en documentos. 

Observar y Monitoreo 

Por medio de monitorear cada semana el porcentaje de SCRAP generado en la 

linea de producción mostrando los siguientes resultados:   
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Resultado mensual de la generación de scrap 

Figura 3. Resultado mensual de generación de residuos 

Como se muestra en la gráfica el color azul representa las piezas producidas 

durante un mes dividido por  semana de producción. En color naranja se muestra el 

desperdicio de material por ajustes realizados a la maquinaria. En color rojo se 

muestra el desperdicio de material por cada pieza producida esto referente al 

sobrante de tubo que se manda al Scrap.  

Como se muestra en la gráfica por cada pieza producida se genera un sobrante de 

material que es un desperdicio al 100%. 

Se realiza un diagrama de ISHIKAWA para determinar los factores que involucran 

o afectan directamente en el proceso y atacar la causa raíz del problema.  
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Diagrama de Ishikawa 

Figura 4. Diagrama de Ishikawa  

De acuerdo a los resultados del análisis de factores se identifica la problemática en 

las condiciones en que se recibe el tubo, su longitud es demasiado larga provocando 

que a la hora de realizar el dobles, gran parte del tubo queda fuera de la herramienta 

si tener alguna interacción con el proceso, es decir, una cantidad de material de 

aproximadamente 100mm queda fuera del área de doblado, según el diseño para 

absorber la elasticidad y evitar fractura, cuidando que se tenga un adelgazamiento 

mayor.  

Por otra parte, los resultados arrojados es que en la maquinaria permite que el tubo 

entre más de lo normal, provocando variación en la inserción, ya que en algunas 

piezas puede entrar de más o de lo contrario entrar menos material a la máquina. 

Además, otra de las afectaciones que se tiene es que, cuando se ingresa la pieza 

doblada a la cortadora el corte es demasiado lento, no es muy preciso y en 

ocasiones el corte sale erronéo.  
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Gráfica de prioridad 

En específico se tienen 40 números de parte existentes en las líneas de doblado, 

se evalúan 9 números de parte con los más elevados índices de Scrap y la mayor 

cantidad de material de desperdicio en milímetros.  

Como se muestra en la tabla de prioridad el número de parte con mayor porcentaje 

de Scrap es el PEB4-P0-104 con un 25% de material obsoleto ya que el sobrante 

de material es de 100mm y se considera como desperdicio.  

La tabla de prioridad se realiza por parte del departamento de manufactura y en 

base a ello se obtienen los resultados de acuerdo con los porcentajes de 

producción, la programación de los números de parte y la cantidad de piezas 

producidas asi como el material sobrante, se realiza una evaluación y se separa el 

material productivo, así como el material NG o material inservible.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tabla de prioridad 
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Nuevo protocolo  

Una vez que se termina de realizar la producción se registra la cantidad de scrap 

por lote y se segregan para posteriormente tirarlo. En la gráfica se muestran los 

apartados de piezas producidas y el sobrante de material para realizar la evaluación 

correspondiente.  

Una vez identificado el número de parte con mayor desperdicio se evalúa con el 

equipo y se realiza un estudio para definir actividades, presentar conceptos de 

modificación y revisar si es necesario modificar, fabricar o reemplazar componentes.  

Se realizan juntas de seguimiento para la implementación del Kaizen o la mejora al 

proceso para definir responsables de las actividades, es necesario asignar un 

“champion” de seguimiento para estar al tanto de las necesidades que se presenten 

durante el proceso de la ejecución.  

 

Flujo del proceso original 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Flujo del proceso original 
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RESULTADOS 

 

Los resultados fueron los siguientes:  

1. La eliminación de 100mm de material utilizado en el proceso 

2. Eliminación de la operación de corte y rebaba lo cual ayudo a la mejora del 

flujo de procesos e incremento de la productividad.  

3. Disminución considerablemente en los costos de No calidad  

 

Flujo del proceso con la mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Flujo del proceso con mejora 
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Figura 8. Gráfica de porcentaje de SCRAP despues de la mejora 

 

En el gráfico anterior sobre la generación de scrap se muestra el impacto que se 

tuvo a partir de la eliminación de las medidas de la pieza, el porcentaje fue 0 ya que 

ahora no hay sobrante de material ni se realiza la operación de corte, además de 

que ya no se debe realizar ajustes para asegurar la forma del tubo. 
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Figura 9. Tabla de disminución de costos de No Calidad 

 

CONCLUSIÓN 

El proyecto realizado ha contribuido de manera muy importante en la productividad 

al mejorar el  proceso de fabricación, además de ser más rápido y eficiente.  

Se obtuvo  gracias a la disminución de costos de NO CALIDAD un ahorro económico 

considerable y el aprovechamiento total de material y herramientas, evitando pagar 

al proveedor por un material que para la empresa resultaba en SCRAP.  

Dentro de los puntos que tiene más importancia para este proyecto fue el detectar 

cuáles son las necesidades reales de las personas que trabajan día a día con este 

tipo de procesos, cómo hacer que el trabajo sea más fácil para elevar el desempeño 

de las actividades y reducir la fatiga de los operadores al eliminar la estación de 

corte y hacer más continuo el proceso lo cual impacta favorablemente en la 

motivación y ergonomia de los trabajadores.  
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Resumen: 

El creciente estrés hídrico que afecta al Estado de Guanajuato nos ha orillado a 

buscar soluciones para abatir la escasez de agua y contribuir al manejo eficiente de 

este recurso vital. Dentro de estas medidas se llevó a cabo la implementación de   

un Sistema de Captación de Agua de Lluvia (SCALL) en la ENMSG, cuya agua 

colectada se pretende utilizar en sanitarios y para riego de áreas verdes. Este 

proyecto tiene como objetivo evaluar la calidad del agua de lluvia recolectada por 

este sistema. Se incluye la caracterización fisicoquímica (pH, conductimetría, 

presencia de iones, sólidos totales, etc.) y microbiológica (detección de coliformes) 

del agua de lluvia captada a través de este sistema. Basándonos en la normativa 

mexicana vigente, se encontró que el agua obtenida posee características 

fisicoquímicas adecuadas para el consumo. Por otro lado, el análisis microbiológico 

muestra la presencia de coliformes, por lo que el SCALL debe adecuar un sistema 

de desinfección que asegure la calidad e inocuidad microbiológica. 

 

Palabras clave: SCALL, calidad del agua, microbiología, coliformes 

 

I. Introducción 

En los últimos años, ha sido noticia de impacto la gran crisis hídrica a la que nos 

estamos enfrentando día con día, las actividades humanas y la sobreexplotación de 

este valioso recurso ha llevado a nuestro planeta a un desequilibrio, es por eso por 

lo que, en este contexto, la lluvia ha surgido como una prometedora fuente natural 

de agua que puede abordar este desafío, pero solo si se trata adecuadamente.  

 

En México ha existido un crecimiento poblacional sostenido del 1.4% desde el 2015 

que es posible que se mantenga hasta el 2030. Este aumento demográfico significa 

un aumento del gasto hídrico en las principales actividades productivas que 

dependen del agua, como la agricultura, energía, doméstico e industrial, 
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principalmente. De acuerdo con Rodríguez y colaboradores (2022). en el contexto 

de México existen varios retos que se deben afrontar para resolver esta crisis hídrica 

que no solo es la escasez o la contaminación, sino el impacto del cambio climático 

sobre el ciclo hidrológico, mejorar la administración del recurso y el fortalecimiento 

del sistema de ciencia y tecnología del país. Debido a esto, los proyectos que 

buscan soluciones a estos retos son cada vez más necesarios, ya que es un 

problema multifacético que se debe abordar de manera integral.  

 

El agua de lluvia es una fuente de agua dulce que puede ser utilizada para consumo 

humano, riego, o para otros fines. Sin embargo, su calidad puede verse afectada 

por diversos factores, como la contaminación atmosférica, la escorrentía superficial, 

y la proximidad a fuentes de contaminación, los materiales de los que está 

construido el techo, etc. El objetivo de este trabajo es evaluar algunos de los 

parámetros para determinar la calidad del agua de lluvia que fue recolectada por el 

SCALL y compararlos con la normatividad mexicana vigente. La meta es hacer las 

adecuaciones necesarias al sistema instalado y hacer uso del agua acumulada en 

el riego de áreas verdes y en los sanitarios de la ENMSG, disminuyendo así el gasto 

económico de este servicio y ayudando a una mejor gestión de este recurso. 

 

II. Metodología 

a) Obtención de muestra de agua 

En primer lugar, se obtuvieron las muestras de agua recolectada del SCALL 

instalado en la ENMSG. Este sistema consta de un contenedor con capacidad de 

200 litros (recipiente 1), donde el agua de lluvia es captada en primera instancia. A 

su vez, este recipiente 1 está conectado por un sistema de tubos de PVC a un 

tanque de almacenamiento con capacidad de 750 litros (recipiente 2), donde se 

almacena el agua hasta su uso. Para fines de este experimento, se tomaron 

muestras tanto del recipiente 1 como del recipiente 2 para medir sus parámetros 

físicos y poder tener un punto de referencia para la eficiencia del filtro una vez 

filtrada el agua. Se obtuvieron 2 muestras de 100mL en frascos de vidrio lavados y 

esterilizados (autoclave a 120ºC durante 15 min).  Las muestras se obtuvieron del 

recipiente 1 y 2 a una profundidad de 30 cm evitando tomar el agua superficial. 
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Las muestras destinadas para las pruebas fisicoquímicas se almacenaron en 

refrigeración a 4°C. Por otro lado, las muestras microbiológicas fueron analizadas 

inmediatamente después de haber sido obtenidas 

 

 
Figura 1. Sistema de captación. El recipiente negro capta el agua del techo de un 

edificio y después es pasado a un contenedor de almacenamiento de 450 L 

 

b) Pruebas Fisicoquímicas 

Para preparar las muestras, se realizó un filtrado de una muestra del recipiente 2 

con un papel filtro de porosidad baja, únicamente con el objetivo de eliminar materia 

orgánica como restos de insectos, ramas y hojas y otros contaminantes 

macroscópicos. Se utilizó agua destilada y agua de la llave como muestras de 

control para ser comparadas con las del recipiente 1 y 2. 

 

Para los análisis se eligieron los parámetros fisicoquímicos principales y aquellos 

que más probablemente pudieran afectar al agua capturada como lo son el pH, 

concentración de sólidos disueltos, conductimetría y temperatura. Para la 

composición química del agua se determinó la dureza por carbonatos y la 

concentración de cloruros. 

 

 Medición de pH, sólidos disueltos totales, Conductimetría y Temperatura en 

diferentes muestras de agua.  
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Para estas determinaciones se empleó el medidor de bolsillo HI98130 marca 

HANNA Instruments 

 

 Determinación de dureza 

La dureza es un parámetro que se define como la medida del agua para precipitar 

jabón y se debe a la presencia de calcio y magnesio, por lo que la determinación de 

la dureza se define en base a la concentración de estos dos iones, indicando su 

cálculo final en concentración de carbonato de calcio. 

 

Para la determinación se emplea la complexometría (titulación) usando el ácido 

etildiaminotetraacético (EDTA) y el negro de ericromo T como indicador, 

basándonos en el método de la NORMA Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, 

Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de la calidad del agua. 

 

 Determinación de cloruros 

Se utilizó el método de Mohr indicado en la NOM- el cual consiste en la titulación 

con una solución estándar de nitrato de plata y cromato de sodio como indicador. 

En este procedimiento los cationes Ag+ del titulante, reaccionan con los aniones Cl- 

de la muestra, formando un precipitado sólido color rojizo de Ag2CrO4 una vez que 

se consumen todos los Cl-. 

 

c) Pruebas Microbiológicas 

Para el análisis microbiológico se tomó como referencia la NOM- haciendo la prueba 

presuntiva de coliformes por el método del Número Más Probable (NMP), la prueba 

confirmatoria de coliformes fecales, el cultivo de los microorganismos en agar 

nutritivo y su tinción de Gram y la observación microscópica de la muestra de agua 

en fresco. 

 

 Prueba presuntiva de coliformes 

Como primer paso se realizaron diluciones seriadas de la muestra de agua de 

muestra, las diluciones quedaron en valores 10-1, 10-2, 10-3, para cada dilución se 

hizo un triplicado. Se realizó la prueba presuntiva utilizando Caldo Lactosado con el 

objetivo de detectar bacterias coliformes y Escherichia coli (E. coli). La presencia de 

gas y turbidez en el medio indica la posible presencia de microorganismos. El caldo 

se preparó mezclando 1.3 g de caldo Lactosado en 100 mL de agua destilada, 
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después se añadieron 9 mL de medio a los tubos de ensayo con taparrosca junto 

con 1 mL de las diferentes diluciones de la muestra, y se incubaron durante 24 horas 

a 37◦C, se incluyó un tubo control sin inocular. En estos tubos se le colocaron 

campanas de Durham para la observación de la formación de gas (Arana I., Oruño 

M., Barcina I.). 

 

 Prueba confirmatoria de presencia de coliformes fecales 

Para esta prueba se utilizó el Medio EC (Triptosa: 20 g, Lactosa: 5 g, Mezcla de 

Sales Biliares: 1.5 g, Fosfato Dipotásico: 4 g, Fosfato Monopotásico: 1.5 g, Cloruro 

de Sodio: 5 g). El Medio EC es utilizado en la prueba de NMP (Número Más 

Probable) para coliformes fecales. El medio se preparó de acuerdo con lo indicado 

por el fabricante y se inocularon con los microorganismos obtenidos de la prueba 

presuntiva en las diluciones 10-1, 10-2, 10-3, así como un tubo control sin inocular. 

Los tubos se incubaron a 44.5 °C durante 24h y posteriormente a 48h. 

 

 Cultivo en agar nutritivo y tinción de Gram 

Se realizó la siembra de los microorganismos obtenidos en las pruebas de 

coliformes en medio de cultivo de agar nutritivo en cajas de Petri para identificar 

bacterias Gram negativas y Gram positivas, incluyendo su morfología. Se realizó un 

estriado mediante el agotamiento del asa en un medio nutritivo a una temperatura 

de 37°C durante 24 horas. Se realizó la tinción y la observación en el microscopio. 

 

 Observación microscópica de la muestra de agua en fresco 

Se realizó una extracción de agua sin someterla a ninguna dilución u otro tipo de 

tratamiento. Se tomó una gota de esta agua y se observó al microscopio para 

detectar microorganismos. Se realizó una observación adicional utilizando una gota 

de Lugol para contrastar. 

 

III. Resultados 

 

a) Pruebas Fisicoquímicas 

En las Tablas 1 a 3 se muestran los resultados obtenidos de las pruebas de calidad 

fisicoquímica del agua captada. Se puede apreciar que los parámetros 

determinados están dentro de los parámetros permitidos por la normativa vigente.  
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A pesar de que estas características son óptimas, el proceso de captación debería 

incluir una etapa de filtración donde se capturen partículas ambientales para mejorar 

sus características organolépticas, como color, olor. 

 

Tabla 1. Medias de pH, solidos disueltos totales (SDT), Conductimetría y 

Temperatura en diferentes muestras de agua 

Muestra de Agua pH 
SDT 

(ppm) 

Conductimetría 

(µS/cm) 

Temperatura 

(◦C) 

Agua Destilada ±6.783 ±3.333 ±6.333 ±29 

Agua de la llave ±7.407 ±188.667 ±377.333 ±29.067 

Recipiente 1 ±7.423 ±41.667 ±83.667 ±28.467 

Recipiente 2 sin filtrar ±7.283 ±76.333 ±153 ±29.033 

Recipiente 2 filtrado ±7.283 ±71.667 ±143.667 ±29.6 

 

Tabla 2. Determinación de Dureza total (mg/L de carbonato de calcio) 

Muestra 
Repetición 1 

(mg/L) 

Repetición 2 

(mg/L) 

Repetición 3 

(mg/L) 

Promedio 

(mg/L) 

Recipiente 1 180.1638 200.182 240.2184 ±206.85 

Recipiente 2 

sin filtrar 
400.364 460.4186 420.3822 ±427.05 

Recipiente 2 

filtrado 
420.3822 420.3822 400.364 ±413.71 

 

Tabla 3. Determinación de cloruros 

Titulación 
Muestra 1 

(ppm) 

Muestra 2 

(ppm) 

Muestra 3 

(ppm) 

Promedio 

(mg/L) 

Recipiente 1 95.7231 88.6325 81.5419 ±88.63 

Recipiente 2 sin filtrar 223.3539 205.6274 212.718 ±213.90 

Recipiente 2 filtrado 205.6274 198.5368 216.2633 ±206.81 
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b) Pruebas microbiológicas 

 Prueba presuntiva de coliformes 

Después de un periodo de incubación de 24 horas, se observó turbidez en el agua 

en diferentes muestras, siendo más notable en la muestra con la dilución 10-1 y 

disminuyendo gradualmente hasta la dilución 10-3. Sin embargo, no se detectó 

ninguna evidencia de fermentación. 

 

El crecimiento con formación de gas es una indicación presuntiva de la presencia 

de coliformes. Dado que no se observó fermentación, nos inclinamos a suponer que 

no hay presencia de coliformes. A pesar de este resultado se decidió realizar la 

prueba confirmatoria. 

 

Los resultados de crecimiento en los tubos y de acuerdo con la tabla del NMP 

indicada en la norma, se obtuvo un valor de 240 NMP/mL (NOM-127-SSA1-2021, 

Camacho, A., M. Giles, A. Ortegón, M. Palao, B. Serrano y O. Velázquez, 2009). 

 

Tabla 4. Lectura de resultados del crecimiento en los tubos inoculados para la 

prueba presuntiva de coliformes 

Dilución Tubos positivos 

10-1 3 

10-2 3 

10-3 0 

 

 Prueba confirmatoria de coliformes fecales 

Después de un periodo de incubación de 24 horas, se observó turbidez en el agua 

en todas las muestras, pero también se pudo notar una variación en el color. 

Algunas muestras presentaron un color ámbar más pronunciado que otras. No se 

detectó la formación de gas en las campanas de Durham durante esta prueba. Al 

igual que en la prueba presuntiva, la ausencia de fermentación sugiere la falta de 

presencia de coliformes en las muestras.  
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Dado que el agua recolectada por este tipo de sistemas está muy expuesta, es muy 

posible que este contaminado por coliformes fecales. Por lo que el crecimiento 

observado podría indicar la presencia de estas bacterias a pesar de no observar los 

gases de fermentación. Debido a esto se buscó confirmar la presencia de bacterias 

Gram negativas características mediante la tinción de estas bacterias. 

 

 

 Crecimiento en agar nutritivo y tinción de Gram 

La observación al microscopio de la tinción reveló la presencia de bacterias Gram 

negativas. Las células observadas tienen una morfología alargada, semejante a 

bastones o cilindros, y que se encuentran agrupadas, ya sea en pares o de forma 

solitaria. Basándonos en estas características y en la tinción que se utilizó, 

determinamos que se encuentra presencia de bacterias coliformes, probablemente 

Escherichia coli, aunque faltaría realizar pruebas para confirmarlo. 

 

 
Figura 2. Muestra de cultivo de las pruebas presuntivas de coliformes con tinción 

de Gram a través de microscopio óptico. (A) Muestra de la dilución 10-1 objetivo 

40X. (B) Muestra de la dilución 10-1 objetivo 40X. (B) Muestra de la dilución 10-1 

objetivo 100X. (C) Muestra de la dilución 10-2 objetivo 40X. (D) Muestra de la 

dilución 10-2 objetivo 100X. 

 

 Observación microscópica en fresco 

La muestra de agua obtenida directamente del contenedor del SCALL muestra la 

presencia de muchos componentes de diferentes naturalezas, desde fibras 

vegetales, restos de insectos e incluso objetos con morfologías muy similares a 

diversos nemátodos y protozoarios cuando fueron observados usando Yodo Lugol 

para generar contraste. Esto indica que es necesario el uso de un filtro para eliminar 

la presencia de estos contaminantes que afectan la calidad del agua. 

A B C D 
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Figura 3. Algunos cuerpos observados en las muestras de agua. Arriba: Muestras 

observadas en fresco objetivo 40X. Abajo: Observación en fresco con yodo Lugol 

objetivo 40X 

 

IV. Conclusiones 

Las propiedades fisicoquímicas de pH, SDT, conductimetría y temperatura son 

adecuadas y están dentro de los parámetros establecidos en la norma. 

 

La dureza total y concentración de cloruros se encuentran dentro de los parámetros 

adecuados de acuerdo con la norma. 

 

Para las pruebas microbiológicas los resultados mostraron niveles que excedían los 

límites permitidos por la NOM-127-SSA1-1994. Las pruebas presuntivas y 

confirmatorias mostraron la presencia de crecimiento, pero no de formación de gas, 

por lo que es necesario realizar nuevas pruebas y confirmar las coliformes fecales. 
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Al observar la tinción de gran de los microorganismos se observan bacterias Gram 

negativas con morfología muy similar a E. coli lo que hace más probable la presencia 

de estos microorganismos. 

 

La observación en fresco del agua muestra la presencia de muchos restos animales 

y vegetales. 

 

Dados los resultados obtenidos, es necesario procesar el agua del sistema a través 

de un filtro que eliminé partículas de origen vegetal y animal, que además mejoren 

las características organolépticas. Además, es imprescindible la aplicación de 

hipoclorito de sodio para disminuir la cantidad de microorganismos patógenos, 

como las coliformes fecales que fueron detectadas. 
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Resumen 

El grano de maíz es uno de los alimentos primordiales de la humanidad, las 

variedades pigmentadas actualmente se consideran un alimento funcional debido a 

su contenido de antocianinas y por los beneficios que presenta para la salud 

humana. Los atributos nutracéuticos presentes en este maíz se deben 

principalmente a las antocianinas que contiene. De éstas se obtuvo un extracto al 

solubilizar 20 mg de harina de la muestra con ácido trifluoroacético al 1%, enfriar la 

solución y posteriormente centrifugarla para leer el sobrenadante a 520 nm, todo 

esto en los cuatro genotipos bajo estudio. La cruza trilineal no presentó la mayor 

concentración de antocianinas, es decir, su calidad nutracéutica fue menor a las 

líneas (1 y 2) y a la cruza doble (1x2). 

Palabras clave: Zea mays, antocianinas, maíz azul. 

Abstract 

The corn grain is one of humanity's primary foods; the pigmented varieties are 

currently considered a functional food due to their anthocyanin content and benefits 

for human health. The nutraceutical attributes present in this corn are mainly due to 

the anthocyanins it contains. An extract was obtained from these by solubilizing 20 

mg of flour from the sample with 1% trifluoroacetic acid, cooling the solution, and 

subsequently centrifuging it to read the supernatant at 520 nm, all in the four 

genotypes under study. The trilinear cross did not present the highest concentration 

of anthocyanins, that is, its nutraceutical quality was lower than the lines (1 and 2) 

and the double cross (1x2). 

Keywords: Zea mays, anthocyanins, blue corn. 

1. Introducción 

1.1 Descripción química de las antocianinas 

Las antocianinas son metabolitos secundarios hidrosolubles, obtenidos 

principalmente de plantas, pertenecen al grupo de flavonoides, se identifican 
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fácilmente por ser pigmentos azules, púrpuras o rojos. Estas sustancias son 

glucósidos de antocianidinas, se conforman por dos anillos aromáticos unidos por 

una cadena de 3 carbonos (Rosales, 2018). Las antocianidinas constan del catión 

flavilio como base, el cual a su vez tiene un grupo benzopirilo y un anillo fenólico 

(Figura 1, anillos A y B, respectivamente) (Rosales, op. cit. 2018). 

 

Figura 1. Estructura y sustituyentes de las antocianinas. 

 

Las antocianidinas son agliconas que, al unirse con un carbohidrato por un enlace 

β-glucosídico, producen las antocianinas. De acuerdo con Aguilera et al. (2011), los 

carbohidratos que con mayor frecuencia se unen a las antocianidinas son glucosa 

y ramnosa, seguidos de galactosa, xilosa, arabinosa, gentobiosa, rutinosa y 

soforosa. Las antocianinas se clasifican de acuerdo con el número de azúcares 

como monoglucósidos, diglucósidos y triglucósidos; en tanto que los azúcares 

pueden ser mono, di o trisacáridos (Aguilera et al., 2011). Se han identificado 

alrededor de 20 antocianidinas, las cuales se pueden combinar con los diferentes 

azúcares antes mencionados y se producen alrededor de 150 antocianinas, siendo 

las más comunes la perlargonidina, la cianidina, la delfinidina, la peonidina, la 

petunidina y la maldividina (Aguilera et al., 2011; Rosales, 2018). 
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Cuadro 1. Nombres y sustituyentes de las antocianidinas y antocianinas más 

comunes. 

 

(The Green Labs, 2020). 

Las antocianinas se encuentran principalmente en flores, frutas, hojas y en granos 

de cereales; presentando diferentes colores debido al número y orientación de los 

grupos metoxilos e hidroxilos, así como por diversos factores tales como el pH, la 

temperatura, la exposición a la luz, oxidación, presencia de enzimas, entre otras 

(Rosales, 2018; The Green Labs., 2020). 

Desde el punto de vista químico, al aumentar el número de hidroxilos en la molécula 

la coloración azul se hace más intensa; mientras que, si hay presencia de metoxilos, 

la coloración es rojiza (Aguilera et al., 2011). 

1.2 Efectos de las antocianinas. 

El consumo de antocianinas es de 185 a 215 mg/día/persona y son aportadas por 

frutas y verduras. Las antocianinas, además del efecto que presentan sobre las 

cualidades sensoriales de los alimentos (i. e., su color exótico), su ingesta provee 

diversos beneficios a la salud humana, entre los cuales se encuentran la prevención 

de enfermedades coronarias, efectos anticancerígenos, antitumorales, 

antiinflamatorios y antidiabéticos; además del mejoramiento de la agudeza visual y 

de la capacidad cognitiva (Aguilera et al., 2011). 
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Dependiendo de la fuente u origen de la antocianina, ésta presentará efectos 

diferentes ya que la mayoría de los efectos se basan en su actividad antioxidante, 

la cual a su vez depende de la estructura química que posea. 

1.3 Maíz azul como fuente de antocianinas. 

El maíz azul es una fuente importante de antocianinas, este flavonoide se sintetiza 

en el grano (cariópside). Por lo que se considera relevante el mejoramiento genético 

de este tipo de maíz, para elevar tanto sus rendimientos de grano como su 

contenido del pigmento (Mendoza et al., 2017). 

Salinas et al. (2013) reporta que las antocianinas en el grano de maíz se almacenan 

predominantemente en el pericarpio, en la capa de aleurona o, en algunos 

genotipos, en ambas estructuras. Asimismo, estos mismos autores reportan la 

presencia de 0.07 – 0.08 mg/grano de antocianinas en el endospermo y el embrión 

del cariópside. 

La acumulación del pigmento en una u otra estructura del grano, determinará su 

uso; si se concentra en la aleurona, el grano no puede canalizarse al proceso de 

nixtamalización para la elaboración de productos con tonalidades azules, mientras 

que, si se acumula en el pericarpio y en cantidad suficiente, el grano pigmentado si 

podría considerarse para la nixtamalización y/o la extracción de pigmentos (Salinas 

et al., 2013). 

El objetivo del presente estudio fue establecer el contenido de antocianinas en el 

cariópside de líneas endogámicas y cruzas simple y trilineal de maíz azul. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1 Genotipos. 

Se emplearon granos de cinco genotipos (tratamientos) de maíz azul, los cuales 

fueron conformados por tres líneas endogámicas (1 y 2) y por las cruzas simple y 

trilineal (4 y 5, respectivamente). 
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2.1 Determinación de antocianinas. Se procedió como se indica a continuación. 

 

Figura 1. Protocolo para la determinación de antocianinas (Galicia et al., 2012). 

3. Resultados y discusión 

 

Contenido de antocianinas. 

En el Cuadro 2 se observa que el genotipo 2 presentó la mayor concentración de 

antocianinas totales, incluso en cada extracción realizada. En tanto, la cruza trilineal 

tuvo la mínima concentración de antocianinas. 
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Cuadro 2. Concentración de antocianinas en los genotipos bajo estudio. 

Repetición Genotipo 
Extracción 1 

(mg Pel/g) 

Extracción 2 

(mg Pel/g) 

Totales 

(mg Pel/g) 

1 
1 

359.67 27.00 386.67 

2 361.19 26.86 388.04 

1 
2 

558.95 36.18 595.13 

2 556.30 48.23 604.53 

1 
3 

386.13 30.24 416.37 

2 391.88 30.14 422.02 

1 
4 

377.49 25.38 402.87 

2 388.59 29.60 418.19 

4. Conclusiones 

La cruza trilineal de maíz azul presentó una concentración de 410.53 mg de 

pelargonidina por gramo, la cual fue la menor en el experimento. Es decir, la calidad 

nutracéutica del híbrido fue menor a las líneas parentales y a la cruza doble 1x2. 
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Introducción. 

Un huracán de gran intensidad es considerado desastre natural cuando ocurren 

cerca de las poblaciones, provocando muerte y destrucción, ocasionando perdida 

de casas, vías de comunicación, cosechas, animales y daño severo a la 

infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones, dejando pérdidas millonarias 

(Hernández et al., 2022). 

 

El estado de Veracruz está expuesto a los huracanes e históricamente hemos 

sufrido su paso, el más destructivo fue Karl en 2010 que afecto la división de 

distribución oriente de la Comisión Federal de Electricidad, afectando a más 200 mil 

usuarios que se quedaron sin energía eléctrica, una gran cantidad de postes caídos 
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y transformadores fuera de servicio, además de derribar muchos árboles, inundó 

escuelas y destruyo casas, muchas familias tuvieron que ser llevadas a albergues, 

en total estos últimos 70 años se ha visto pasar más de 69 fenómenos 

meteorológicos en el Estado de Veracruz (Giles & Méndez, 2019).    

Objetivo general.   

Despliegue de un centro de operaciones y un módulo enlazados mediante 

infraestructura satelital, para asegurar el acceso a las telecomunicaciones y 

sistemas computacionales críticos, que respalden las actividades de coordinación 

de primeros auxilios, búsqueda y rescate. 

 

 

 Objetivos específicos.  

1. Realizar pruebas experimentales de la calidad de los servicios al Internet 

satelital de Starlink.  



 

4197 
 

2. Análisis, diseño, configuración y puesta en operación de una central 

telefónica basada en voz IP en la nube para enlazar módulos remotos. 

3. Análisis, diseño, configuración y puesta en marcha de una red privada virtual 

para alojar sistemas y equipos locales para ser compartidos entre el centro 

de operaciones y el módulo. 

4. Unidad móvil autónomo equipado con teléfonos IP, paneles de visualización, 

acceso a Internet de banda ancha y proveedor de WISP local. 

5. Realizar pruebas experimentales a la infraestructura en operación para medir 

la calidad de los servicios. 

Metodología. 

La metodología consiste en el diseño y creación de Infraestructura para desastres 

naturales.  

 Consiste en instalar asterisk en un servidor público en la nube de AWS, se 

configuro una central telefónica PBX que sea compatible con teléfonos físicos 

IP y aplicaciones para smarphones y computadoras. 

 Crear un punto central en la nube al cual se puede conectar módulos remotos 

desplegados en cualquier parte del País y como consecuencia cualquier 

número de teléfonos y hacer una gran red de telefonía nacional para módulos 

búsqueda y rescate desplegados en el territorio nacional. 
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La disposición final de la infraestructura móvil computacional en la nube con 

telecomunicaciones satelitales, se observan los dos módulos A y B provistos con 

telefonía IP que se conectan a través de Internet satelital hasta el servidor en AWS 

configurado con una central telefónica PBXcon asterisk, permite conectar un numero 

grande de teléfonos IP localizados en cualquier parte del País.   

Se utiliza el acceso a un troncal SIP que permite realizar y recibir llamadas hacia y 

desde números telefónicos móviles, teléfonos fijos de casa y de oficinas del gobierno 

para mantener comunicación con los módulos desplegados en las zonas de 

desastres naturales, cuando toda comunicación terrestre está colapsada, será la 

única forma de proveer Internet de banda ancha y comunicaciones telefónicas. 
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Resultados. 

Apoyo a Protección civil con un Centro de operaciones en unidad móvil de 

emergencia que pueda operar y desplegarse en una zona estratégica, permitiendo 

la coordinación de las operaciones de búsqueda y rescate con el uso y despliegue 

de infraestructura satelital, dando acceso a la red telefónica pública y a sistemas de 

emergencia y locales mediante computo en la nube.  

Para el Municipio, una unidad móvil con conexión satelital para proveer servicios 

municipales digitalizados a zonas remotas para el pago de predial, registro civil, 

permisos, tramites diversos, etc.  

Características. 

 Acceso a Internet de banda ancha y proporcionar servicio de Internet a un 

gran número de personas. 

 Autónomo equipado con generador de energía y pilas de respaldo para una 

operación continua. 

 Desplegado rápido y operado por una sola persona. 

 Extensivo a red de módulos desplegado por toda la costa del Estado de 

Veracruz. 

Conclusiones 

En México, la frecuencia de desastres naturales, como huracanes, sismos y 

actividad volcánica, es elevada debido a su ubicación geográfica. En los últimos 19 

años, alrededor de 8 de cada 10 desastres naturales se causaron por huracanes. 

En 2019, los daños hidrometeorológicos ascendieron a 9,069 millones de pesos, 

con más del 53% atribuido a huracanes. En 2020, el 84 % de las pérdidas 
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económicas totales se produjeron por fenómenos hidrometeorológicos (Gomes et 

al., 2016).  

Los desastres naturales, especialmente huracanes, causan destrucción y pérdidas 

millonarias en infraestructuras, comunicaciones y viviendas (Donati & General, 

2022; Deutschmann, et al., 2022). Este estudio se enfoca en la implementación de 

una infraestructura móvil computacional utilizando el servicio satelital de Starlink 

para responder a desastres naturales. Se diseñaron módulos autosostenibles 

equipados con generadores, baterías y antenas Starlink para garantizar la 

comunicación telefónica, acceso a Internet y coordinación de operaciones de 

socorro en zonas afectadas.  

La metodología incluyó la adquisición e instalación de antenas Starlink y pruebas 

de calidad del servicio en diversas condiciones climáticas. Los resultados mostraron 

velocidades de descarga de hasta 174.63 Mbs, velocidades de subida de hasta 46.8 

Mbs y una latencia inferior a 62 milisegundos, indicando que Starlink proporciona 

un ancho de banda suficiente para la implementación de servicios de 

telecomunicaciones satelitales.  

Se propone la utilización de Asterisk en la nube de Amazon Web Services para 

establecer una red de telefonía IP que conecta los módulos desplegados en todo el 

país, facilitando la comunicación en situaciones donde las infraestructuras terrestres 

colapsan. La infraestructura móvil computacional se presenta como una solución 

integral para desastres naturales y servicios públicos, utilizando tecnología satelital 

para superar las limitaciones de las telecomunicaciones terrestres. 
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Resumen 

Dada la relevancia del maíz azul, el objetivo del presente estudio fue cuantificar la 

heterosis en las características físicas de semillas de las cruzas simple y trilineal del 

híbrido de maíz HAZUL 10E. Se utilizaron semillas de las cruzas simple y trilineal. 

El diseño experimental fue completamente al azar con tres repeticiones. Se 

evaluaron peso, ancho, grosor, largo, volumen, densidad y los cocientes 

ancho/largo de semilla y grosor/largo de semilla. Se determinó la heterosis y se 

probaron las diferencias de ella entre ambas cruzas con la t de Student. La heterosis 

fue más alta en la cruza simple que en la trilineal. En la cruza simple los valores 

superiores correspondieron a peso y volumen de semilla. 

Palabras clave: Zea mays, heterocigosis, maíz pigmentado. 

 

Abstract 

Given the relevance of blue corn, the objective of the present study was to quantify 

heterosis in the physical characteristics of seeds of simple and trilinear crosses of 

the HAZUL 10E corn hybrid. Seeds from simple and trilinear crosses were used. The 

experimental design was completely randomized with three repetitions. Weight, 

width, thickness, length, volume, density, and the ratios of seed width/length and 

seed thickness/length were evaluated. Heterosis was determined and the 

differences between both crosses were tested with Student's t-test. Heterosis was 

higher in the simple cross than in the trilinear cross. In the simple cross, the highest 

values corresponded to seed weight and volume. 

Keywords: Zea mays, heterozygosity, pigmented corn. 

 

I. Introducción 

El maíz (Zea mays L.) es el cultivo más importante en el mundo por área sembrada 

y por volumen de producción [1]. En el 2021 se sembraron en México 7.4 millones 
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de hectáreas con esta especie y se cosecharon 27.5 millones de toneladas de grano 

[2]. En particular, el maíz azul es relevante por su utilización amplia en la cocina 

tradicional mexicana (tortillas, tlacoyos, sopes, etc.) [3], debido a su color exótico y 

sus atributos de sabor, textura y bondades nutracéuticas [4]. 

En la Mesa Central de México (estados de México, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de 

México) se siembran, con variedades criollas, tecnología tradicional y condiciones 

de temporal, 150 mil hectáreas con maíz azul y se cosechan 300 mil toneladas de 

grano, las cuales no satisfacen la demanda por este alimento. 

El objetivo del presente estudio fue cuantificar la heterosis en características físicas 

de las semillas de las cruzas simple y trilineal del híbrido de maíz HAZUL 10E. 

 

II. Metodología 

1. Material genético 

Se utilizaron semillas de las cruzas simple y trilineal del híbrido HAZUL 10E. En el 

presente documento se presentan los datos que se obtuvieron de las cruzas 

mencionadas. 

2. Características físicas 

Peso de semillas (PS), se pesaron 100 semillas (mg) en balanza analítica (AE Adam 

P W 184, precisión 0.1 mg). La anchura (AS), el grosor (GS) y la longitud (LS) de 

las semillas se midieron (mm) con vernier digital (Mitutoyo CD-6 CSX). El volumen 

(VS, mm3), la densidad relativa (DRS, g/cm3) y las relaciones AS/LS y GS/LS de 

las semillas, se calcularon de acuerdo con los descriptores varietales de maíz. 

 

 

3. Estimación de la heterosis 
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La heterosis (%) se calculó respecto al promedio de progenitores de la cruza H = 

[(F1-PP)/PP]*100; donde F1 = Valor de la cruza y PP = Promedio de progenitores 

de la cruza. 

5. Análisis estadístico 

Se empleó la prueba de datos apareados de Student para probar la significancia 

(P≤0.05 y P≤0.01) de las diferencias de H dentro de cada cruza, así como la de las 

diferencias de H entre las cruzas mencionadas. El valor de esta diferencia se 

multiplicó por (-1) para indicar la variación en las variables. 

El procesamiento estadístico de los resultados se hizo con el programa SAS (ver. 

9.2). 

 

III. Resultados y discusión 

La heterosis más alta se observó en la cruza simple para en los caracteres de peso 

(PS) y volumen de semilla (VS) (Cuadro 1). Se observaron diferencias significativas 

en las variables PS, LS y GS/LS; esto reveló la disparidad de la respuesta heterótica 

ocasionada por la ya descrita constitución genética disímbola de las líneas 

involucradas en esta cruza simple. 

En estas variables se expresaron los efectos del proceso metabólico denominado 

heterosis o vigor híbrido, mediante el cual la descendencia, en este caso las cruzas, 

asume dimensiones mayores que los progenitores en ciertas variables, en las 

cuales predominan las fenotípicas. 

 

 

 

Cuadro 1. Valores (%) de Heterosis de las cruzas simple (A) y trilineal (B) del híbrido 

experimental de maíz azul H10 E. 
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Genotipos 

Variable 
A B 

(H-H) t 
H H 

PS 63.93 13.61 -50.32 ** 

VS 35.01 22.44 -12.57 ns 
LS 17.31 4.79 -12.52 ** 
AS 15.37 7.83 -7.54 ns 
GS -0.36 9.71 10.07 ns 

DRS 12.95 0.05 -12.9 ns 
AS/LS -2.06 3.80 5.86 ns 
GS/LS -15.07 5.63 20.7 * 

*=Significativo (P≤0.05), **=Altamente significativo (P≤0.01), ns=No significativo. 

PS=Peso de semilla, VS=Volumen de semilla, LS=Longitud de semilla, AS=Ancho 

de Semilla, GS=Grosor de semilla, DRS=Diámetro relativo de semilla. 

 

IV. Conclusiones 

En la cruza simple, la heterosis incrementó significativamente las características 

físicas de la semilla. 
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Resumen 

El fenómeno biológico denominado heterosis aún no se ha fundamentado por 

completo, se ha reportado en caracteres morfológicos y se ha estudiado 

escasamente en la germinación de semillas. El objetivo del presente trabajo fue: 

evaluar la heterosis en los atributos germinativos de semillas de maíz. Se utilizaron 

semillas de los genotipos que conforman a un híbrido trilineal de maíz azul, en 

particular las cruzas simple y trilineal. El diseño experimental fue completamente al 

azar con tres repeticiones. Se evaluaron características fisiológicas (plántulas 

normales y anormales, semillas inertes y longitudes y materia seca de plúmula, 

radícula y total). Se calculó la heterosis y se probó la diferencia de ella entre ambas 

cruzas con la t de Student. La heterosis fue más altas en la cruza simple que en la 

trilineal. En la cruza simple los valores superiores de la heterosis correspondieron a 

materia seca de plúmula, radícula y total; seguidas de peso y volumen de semilla. 

En la trilineal, los valores más altos correspondieron a plántulas normales y longitud 

y biomasa de radícula y la total. Las variables determinantes de la formación de 

plántulas normales y la elongación de la radícula, respondieron mejor a la 

hibridación en la cruza trilineal. 

Palabras clave: Zea mays, germinación, maíz pigmentado. 

 

Abstract 

The biological phenomenon called heterosis has not yet been completely 

substantiated; it has been reported in morphological characters and has been barely 

studied in seed germination. The objective of this work was: to evaluate heterosis in 

the germinative attributes of corn seeds. Seeds of the genotypes that make up a 

trilinear hybrid of blue corn were used, particularly the simple and trilinear crosses. 

The experimental design was completely randomized with three repetitions. 

Physiological characteristics were evaluated (normal and abnormal seedlings, inert 
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seeds and lengths and dry matter of plumule, radicle, and total). Heterosis was 

calculated and the difference between both crosses was tested with Student's t-test. 

Heterosis was higher in the simple cross than in the trilinear cross. In the simple 

cross, the highest heterosis values corresponded to plumule, radicle, and total dry 

matter; followed by seed weight and volume. In the trilinear, the highest values 

corresponded to normal seedlings and radicle length and biomass and the total. The 

determining variables of the formation of normal seedlings and radicle elongation 

responded better to hybridization in the trilinear cross. 

Keywords: Zea mays, germination, pigmented maize. 

 

I. Introducción 

El rendimiento actual de grano de maíz azul es de 1.9 ton ha-1 y se considera 

factible elevarlo significativamente mediante el uso de híbridos desarrollados con 

base en la variabilidad genética disponible en la región de interés. 

En el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAP) se desarrollaron híbridos experimentales de maíz azul para Valles Altos 

(2400-2800 msnm), con rendimientos de 6.4 a 8.2 ton ha-1, de los cuales destacó 

el HAZUL10 por producir 8.2 ton ha-1, en promedio de ambientes de alta, mediana 

y baja productividad. 

La hibridación se describió a principios del siglo XX, desde entonces ha sido exitosa 

para el mejoramiento de maíz y actualmente sigue aplicándose para obtener 

híbridos que coadyuven a satisfacer la demanda mundial de este grano. Con la 

hibridación, la F1 expresa dimensiones morfológicas mayores y mejor rendimiento 

de grano que los progenitores endogámicos no emparentados, en una magnitud 

dependiente de su bagaje genético y del ambiente de producción. 
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El objetivo del presente estudio fue evaluar la heterosis en características 

germinativas de las semillas de las cruzas simple y trilineal de un hibrido trilineal de 

maíz azul. 

 

II. Metodología 

II.1. Material genético 

Se utilizaron semillas de las cruzas simple y trilineal del híbrido trilineal de maíz azul. 

En el presente documento se presentan los datos germinativos que se obtuvieron 

de las cruzas mencionadas. 

II.2. Características germinativas 

II.2.1. Germinación normal 

Se utilizó la prueba de germinación estándar. Las semillas se colocaron entre toallas 

de papel saturadas de humedad en cámara de germinación a 25 0C y 100 % h. r. A 

los siete días de incubación, se contabilizaron (%) las plántulas generadas con su 

morfología completa y libre de patógenos (PN), las plántulas anormales (PA) y las 

semillas muertas (SI), i. e., carentes de signos metabólicos. Las PN se consideraron 

equivalentes a la germinación de las semillas. 

II.2.2. Desarrollo de plántulas 

En las plántulas normales se midieron (mm) las longitudes de plúmula (LP), radícula 

(LR) y la total (LT); estas estructuras se secaron en estufa (80 0C, 4 d) y se determinó 

(mg) su peso seco (PSP, PSR y PST, respectivamente). 

II.3. Estimación de la heterosis 

La heterosis (%) se calculó respecto al promedio de progenitores de la cruza H = 

[(F1-PP)/PP]*100; donde F1 = Valor de la cruza y PP = Promedio de progenitores 

de la cruza. 
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II.4. Análisis estadístico 

Se empleó la prueba de datos apareados de Student para probar la significancia 

(P≤0.05 y P≤0.01) de las diferencias de H y HB dentro de cada cruza, así como la 

de las diferencias de H o HB entre las cruzas mencionadas. El valor de esta 

diferencia se multiplicó por (-1) para indicar la variación en las variables. 

El procesamiento estadístico de los resultados se hizo con el programa SAS (ver. 

9.2). 

 

III. Resultados ydiscusión 

En el genotipo A se advirtieron las magnitudes más altas de H en los caracteres 

correspondientes a la producción de materia seca de las plántulas (PSP, PSR y 

PST), seguidas de peso (PS); mientras que, para el B los valores más altos 

correspondieron a germinación (PN), biomasa (PSR y PST) y elongación de radícula 

(LR). En estas variables se expresaron los efectos del proceso metabólico 

denominado heterosis o vigor híbrido, mediante el cual la descendencia, en este 

caso las cruzas, asume dimensiones mayores que los progenitores en ciertas 

variables, en las cuales predominan las fenotípicas; sin embargo, en el presente 

estudio la heterosis se presentó también en fisiológicas, como fue el caso de PN, 

PSR, PST y LR. 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Diferencias en la heterosis de las cruzas simple (A) y trilineal (B) del 

híbrido trilineal experimental de maíz azul. 
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Genotipos 

Variable 
A B 

(H-H) t 
H H 

PN 8.93 62.62 53.69 * 

PA 25.00 -50.00 -75 ns 

SI 0.00 -55.71 -55.71 * 
LP 18.38 -4.21 -22.59 ns 
LR 8.08 45.51 37.43 ** 
LT 11.37 25.56 14.19 * 
PSP 92.16 -0.03 -92.19 ns 
PSR 84.79 78.85 -5.94 ns 
PST 87.96 41.68 -46.28 ns 

*=Significativo (P≤0.05), **=Altamente significativo (P≤0.01), ns=No significativo. 

PN=Plántulas normales, PA=Plántulas anormales, SI=Semillas inertes, 

LP=Longitud de plúmula, LR=Longitud de radícula, LT=Longitud total, PSP=Peso 

seco de plúmula, PSR=Peso seco de radícula, PST=Peso seco total. 

 

IV. Conclusiones 

En la cruza simple, la heterosis se manifestó en el incremento de la biomasa 

acumulada en las plántulas; mientras que en la cruza trilineal, repercutió sobre las 

plántulas producidas. 
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Resumen 

En el Altiplano Central de México el maíz azul adquiere un precio 70 % arriba del de 

maíz blanco debido a la preferencia de consumo de alimentos tradicionales 

elaborados con este grano, por lo cual se establece una demanda superior a la 

producción actual que es de 450 mil toneladas anuales. Los híbridos de maíz azul 

pueden ser una opción altamente competitiva frente a las variedades para 

incrementar la producción en áreas de temporal y riego de los Valles Altos. El 

objetivo del presente estudio fue seleccionar las líneas con los efectos genéticos 

sobresalientes para la formación de híbridos de maíz azul. A partir de 10 líneas 

endogámicas se generarán, en la siguiente etapa de trabajo, cruzas dialélicas y se 

evaluarán bajo el diseño experimental látice doble 10 x10 en las localidades de 

Calpulalpan, Tlaxcala (2580 msnm) y Chapingo, Estado de México (2230 msnm).  

Palabras clave: Zea mays L., cruzas dialélicas, rendimiento, grano azul. 

 

 

Abstract 

In the Central Highlands of Mexico, blue corn acquires a price 70% higher than white 

corn due to the preference for consuming traditional foods made with this grain, 

which is why demand is established higher than the current production, which is 450 

thousand tons per year. Blue corn hybrids can be a highly competitive option 

compared to varieties to increase production in rainfed and irrigated areas of the 

High Valleys. The objective of the present study was to select lines with outstanding 

genetic effects for the formation of blue corn hybrids. Diallel crosses will be 

generated from 10 inbred lines and evaluated under the double latex 10 x10 

experimental design in the towns of Calpulalpan, Tlaxcala (2580 masl) and 

Chapingo, State of Mexico (2230 masl). 

Keywords: Zea mays L., diallel crosses, yield, blue grain. 
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I. Introducción 

En el Altiplano Central de México existe gran diversidad genética de maíz azul y su 

consumo en alimentos tradicionales supera las 450 mil toneladas anuales, sin 

embargo, no se ha utilizado en investigaciones relacionadas con el mejoramiento 

genético para elevar el rendimiento, la resistencia al acame y mejorar la textura del 

grano. Las variedades criollas de maíz azul de las áreas de producción comercial 

rinden de 2.7 a 6.6 t ha-1 (Arellano et al., 2003) por lo que es posible superar ese 

rendimiento con híbridos adecuados a las áreas de temporal y riego. La formación 

de híbridos que después de evaluarse en múltiples ambientes serán liberados, parte 

de la identificación de poblaciones o variedades de amplia base genética, el 

desarrollo de líneas, la definición de su aptitud combinatoria general y específica y 

la selección de líneas superiores (Singh,1987).   Para el desarrollo de híbridos son 

clave los términos de Aptitud Combinatoria General (ACG), que definen el 

comportamiento promedio de una línea en sus combinaciones hibridas y de Aptitud 

Combinatoria Específica (ACE), que designan aquellos casos en los cuales ciertas 

combinaciones hibridas resultan mejor o peor de lo que se esperaría en relación con 

el comportamiento promedio de las líneas progenitoras. 

El objetivo del presente estudio fue seleccionar las líneas endogámicas con los 

efectos genéticos sobresalientes para la formación de híbridos de maíz azul. 

 

II. Materiales y métodos 

Se utilizaron 10 líneas endogámicas élite de maíz azul generadas por al programa 

de mejoramiento genético de maíz azul de Valles Altos del Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Las líneas tuvieron 

cinco generaciones de autofecundación (92% de endogamia) y selección per se. 

Las variedades de raza Chalqueño se utilizaron como fuentes de rendimiento y color 

azul intenso de la capa de aleurona del grano, la de Bolita por su tipo de planta baja, 
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resistencia al acame de planta y textura semicristalina del grano de color azul-

morado (Cuadro 1). La introgresión de germoplasma exótico de la raza “Bolita” de 

origen geográfico semitropical seco al germoplasma de la raza “Chalqueño” de 

origen templado frio constituyó un enfoque aplicado en este estudio para 

incrementar las diferencias genéticas de las poblaciones y conseguir mayor 

respuesta heterótica, estrategia propuesta por Ron y Hallauer, (1997). A partir de 

las líneas sobresalientes se realizarán, en la siguiente etapa del estudio, los 

cruzamientos dialélicos en sentido directo y recíproco de acuerdo con el método 1 

modelo 1 (Griffing, 1956). 

 

III. Resultados y discusión 

Las diez líneas endogámicas tuvieron un periodo de siembra a floración de 85 a 92 

d, altura de planta de 155 a 175 cm y variación también en el color y la textura de 

grano (Cuadro 1). 

Considerando que el arquetipo de planta óptimo para la región de los Valles Altos 

Centrales de México no debe ser demasiado alto para evitar el acame, el porte de 

planta de estas líneas es adecuado. En el mismo sentido, su nivel de precocidad les 

permitirá madurar el grano antes de la presencia de las heladas que son fuertes en 

esa región del país. 

Atendiendo a la textura de grano, fue muy acertado que la mayoría de las líneas 

sean del tipo semicristalino, puesto que son más densas que las harinosas, por lo 

que su rendimiento unitario es mayor y son menos susceptibles a plagas de 

almacén. 
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Cuadro 1. Genealogía, días a floración femenina, altura de planta y caracteres del 

grano de líneas endogámicas de maíz azul de los Valles Altos. 

Número de 

línea 
Genealogía 

Floración 

Femenina 

(días) 

Altura 

de 

Planta 

(cm) 

Color de 

grano 
Textura de grano 

L1 

L2 

L3 

L4 

L5 

L6 

L7 

L8 

L9 

L10 

BXCC-8-7-1-2-1 

BXCC-3-1-3-6-4 

BXCC-3-1-3-2-1 

BXCC-3-8-3-4-2 

BXCC-2-1-5-2-6 

NXOAX-168-2-1-2-2 

NXOAX-51-1-1-2-1 

NXOAX-46-l-1-1-1 

NXOAX-28-2-3-4-2 

NXOAX-19-5-l-1-2 

85 

85 

85 

85 

85 

92 

90 

90 

88 

88 

155 

165 

165 

160 

155 

170 

170 

175 

175 

175 

Morado 

Azul 

Morado 

Azul 

Azul 

Azul 

Azul 

Azul 

Azul  

Azul  

Semicristalina 

Semicristalina 

Semicristalina 

Harinosa 

Harinosa 

Harinosa 

Harinosa 

Semicristalina 

Semicristalina 

Semicristalina 

 

IV. Conclusiones 

Las diez líneas endogámicas expresaron características favorables, en términos de 

precocidad, altura de planta y color y textura de grano para iniciar el programa para 

obtener híbridos de maíz azul para el altiplano central de México. 
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Resumen. 

En esta investigación, se analizará cómo el bioplástico puede empezar a ser 
una alternativa de uso para reemplazar el uso de los plásticos convencionales 
derivados del petróleo, ya que su proceso de biodegradabilidad es muy tardado 
a comparación de la biodegradación un bioplástico.  

 
Introducción. 

A nivel mundial, existe una problemática demasiado grande que afecta a los países 

en el mundo, el cual es las grandes cantidades de residuos urbanos que se generan, 

sobre todo, los residuos de PET. Cada año, la población mundial genera unos 350 

millones de toneladas de desechos de plástico y México contribuye con alrededor 

de 5.7 millones.(país, 2023) 

En el presente proyecto, se quiere ver la comparación que dejan los residuos que 

dejan los bioplásticos y los plásticos derivados del petróleo de acuerdo con cifras 

de Guanajuato al año de 2023, y cómo puede ser el reciclaje de los bioplásticos 

para que estos tengan una segunda una oportunidad de uso, y estos no generen un 

gran impacto en el medio ambiente. 

 

 

Propósito u Objetivo. 
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Reducción de volumen generado de residuos y comparación PET, al igual que la 

viabilidad de alternar este material y hacer un uso del bioplástico que pueda usarse 

para sustituir en algunos casos al plástico convencional 

Comprobar que el uso de un bioplástico, es más viable de usar que un plástico 

tradicional (PET) para la reducción de volumen de residuos urbanos. Pero hay que 

tener más en cuenta diferentes tipos de factores cómo son: 

-Materias Primas Renovables. 

-Biodegradabilidad. 

-Infraestructura para el reciclaje. 

-Usos específicos. 

-Consideraciones económicas. 

El fin de este proyecto, es tener menos residuos de contaminación con los 

bioplásticos, ya que a diferencia de los plásticos convencionales estos dejan 

demasiados residuos y muchos de estos ya no llegan a tener una segunda vida o 

segundo uso. 

 

Desarrollo 

De acuerdo con cifras del estado de Guanajuato a 2023, al día se generan 3,840 

toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU), y al mes se generan 119,040 

toneladas de RSU, en estos residuos se encuentra cartón, latas de aluminio, 

envolturas, embalajes de alimentos procesados, papel, Tetrapak, electrónicos, PET 

y bolsas de plásticos (Guanajuato G. d., 2023). 

El PET o Polietileno Tereftalato es un polímero, o más conocido cómo un tipo de 

plástico termoplástico muy comúnmente utilizado dentro de la industria. El PET está 

hecho a partir de derivados del petróleo, se produce a partir de 2 componentes 

principales, los cuales son el Tereftalato de etileno y el etileno (subproducto del 

petróleo).  
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Este polímero es comúnmente utilizado en envases de bebidas, botellas de agua, 

envases de algunos alimentos, entre otros productos. El PET es conocido por su 

transparencia, su ligereza y que tiene una misma capacidad de ser reciclado. Estas 

características lo han convertido en un material muy requerido dentro de la industria. 

Una cadena de polímero, es una larga cadena molecular compuesta por la 

repetición pequeñas cadenas de monómeros.  

 

 

(Plásticos, 2013) 

 

Algunas Propiedades Físicas del PET son las siguientes. (mediterraneo, 2020) 

 

 Transparencia.  

Este polímero es tiene la propiedad física de ser transparente, lo cual lo hace 

un material muy bueno para ser usado en envases para algunas bebidas y 

ser un muy buen contenedor de algunos ciertos alimentos. 

 Ligereza. 

Es un material muy ligero, lo cual hace un material perfecto para la 

producción de envases por que pueden ser transportados de una manera 

más práctica y fácilmente. 
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 Resistencia Mecánica. 

Este material tiene una muy buena resistencia a la tracción y a los impactos, 

ya que, si recibe algún golpe, este no sufriría alguna deformación plástica, 

porque puede regresar a su forma original, y gracias a esto hace que el 

material sea más duradero. 

 Barrera a los Gases: 

Este polímero puede ser modificado para ser una barrera a los gases, y evite 

que los gases se escapen del envase. Lo cual lo hace muy útil para 

productos cómo refrescos o bebidas carbonatadas.  

 

De acuerdo …Ya mencionadas algunas propiedades físicas del PET, algunas de 

sus propiedades químicas son. (mediterraneo, 2020) 

 

 Reciclabilidad. 

El PET es un material que puede ser altamente reciclable con los 

tratamientos adecuados, y puede ser utilizado para fabricar algunos nuevos 

productos teniendo una segunda vida. 

 Termoplástico.  

Este material es un termoplástico, lo que significa que puede ser moldeado 

y reciclado varias veces, sin sufrir una degradación muy significativa en su 

forma.  

 Inercia Química. 

Esto significa, que el PET es resistente a la mayoría a la mayoría de los 

productos químicos, y esto hace que los alimentos o bebidas que se colocan 

dentro, no reaccionen con el polímero.  

 

 

¿Por qué su costo de producción es tan bajo? 

El bajo costo de producción del PET, es una de las razones más importantes del 

por qué, este material está usado dentro de muchas industrias.  
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El costo de producción del PET, puede depender significativamente de una serie de 

factores, pero hay varios puntos clave por las cuales el costo de producción del este 

polímero, a menudo se considera relativamente bajo. 

Uno de ellos sería la Abundancia de los recursos que existan en el país donde se 

requiere producir, la Mano de obra especializada es destacada, ya que se 

necesitan ciertos conocimientos, una producción eficiente y económica, otro factor 

a destacar es la Eficiencia de la tecnología, este factor es destacado por el simple 

hecho de que muchas empresas, han invertido en la maquinaria para producir 

materiales y tener una mejor eficiencia y calidad del mismo. 

Sin embargo, cabe señalar que los costos de producción pueden variar según la 

ubicación, el tipo de petróleo y las condiciones del yacimiento de donde es extraído. 

Además, los costos pueden verse afectados por diversos factores económicos en 

el mercado global, cómo lo es el precio del petróleo, las fluctuaciones en los costos 

de la energía y la mano de obra. 

Así mismo, aunque el costo de producción del PET, se considera bajo en 

comparación con su precio de venta dentro del mercado, no se llega a mantener 

constante y puede variar por estos y más factores. (plástico, 2011) 

Los residuos que más se destacan es el residuo de PET, este genera un gran 

impacto dentro del medio ambiente, ya que se sabe que la degradación de una 

botella de PET, puede llegar a tardar aproximadamente unos 500 años. En los 

últimos 30 años, la fabricación de productos de plásticos ha aumentado a nivel 

mundial en más del 70% (S.A, 2023). 

El propósito de una botella, es que esta misma sea flexible e inquebrantable, para 

que esta misma no solo tenga un uso, y pueda ser usada varias veces, pero esto 

mismo ha ocasionado que al ser tan duradera, su proceso de degradación sea 

mayor.   

 

¿Qué es un bioplástico? 

Los bioplásticos son materiales obtenidos a partir de fuentes renovables o en su 

defecto sintéticas, su obtención se puede dar a través de polisacáridos por su gran 
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potencial que tienen para formar de capas biodegradables como la papa, celulosa, 

etc. 

La obtención de bioplásticos por proteínas presenta una gran alternativa por ser 

hidrofílicas; también se pueden obtener a través de lípidos por sus propiedades 

hidrofobias que son utilizadas para poder formar un compuesto que actúe como 

barrera a la humedad, como las ceras, asimismo se puede usar otro tipo de 

polímeros como quitina y lignina. (Castro, 2019) 

 

- Tipos de Bioplásticos 

Los tipos de bioplásticos se pueden clasificar en 2 grupos de enfoques. El primer 

grupo son los bioplásticos que se obtienen mediante recursos renovables. Un 

ejemplo de estos podría ser los polímeros a base de almidón de maíz, 

Poliamidas (PA), Poliactidas (PLA), etc.…  

Los del segundo grupo son los que se obtienen mediante sintetización, haciendo 

un uso de biotecnología para poder llevarlos a cabo. Un ejemplo es cómo sucede 

en la obtención de la insulina.  

 

Biodegradabilidad 

La biodegradabilidad es la capacidad que posee un material para que este se 

descomponga en sub productos como dióxido de carbono, agua, metano, 

componentes orgánicos, etc.… Esto se debe a la actividad microbiana, el cual hace 

que se descompongan por dentro en un determinado tiempo específico y ciertas 

condiciones adecuadas, que promueven su degradación. 

La degradación que poseen los bioplásticos, es mucho mejor a los del plástico 

convencional, esto debido a que el bioplástico son productos de materiales 

orgánicos y estos tienen su biodegradabilidad en un menor lapso de tiempo a 

comparación del PET. 

La biodegradabilidad se puede ver afectada por distintos factores de las condiciones 

ambientales, entre ellos podríamos encontrar el grado de humedad, la presión 
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parcial del O2, la temperatura, el pH del suelo o la composición microbiana que 

poseen. (Castro, 2019) 

 

Obtención de polímero a través de polisacáridos. 

Para la utilización de polisacáridos, tenemos que considerar que el primer material 

que podemos utilizar para la creación de un bioplástico, es el almidón, este material 

es uno de los más utilizados en la producción de bioplásticos, por sus propiedades 

de resistencia y su gran capacidad de películas biodegradables. (Castro, 2019) 

El almidón lo podemos encontrar en la papa, aproximadamente en un 20%, este 

porcentaje se puede utilizar en la producción de polímero por las propiedades del 

almidón, debido a que adquiere algunas propiedades semejantes a la de un plástico 

tradicional.  

La elaboración de bioplástico en base a almidón de papa cuenta con un proceso 

que va desde la cosecha de la raíz, pasando por su lavado y pelado, la etapa de 

molido y extracción del almidón por colado, para terminar con la sedimentación y 

purificación de la base obtenida. (Castro, 2019) 

 

Ventajas de los Bioplásticos 

Los bioplásticos nos permiten desarrollar soluciones innovadoras alternativas en 

comparación con los plásticos convencionales, estos reducen la dependencia de los 

recursos fósiles y al mismo tiempo mejoran la huella de carbono del producto. 

Los plásticos biodegradables permiten mejorar las posibilidades de eliminación y 

reciclaje de residuos al final de la vida útil de los productos. Esto puede reducir la 

carga sobre nuestros sistemas de residuos existentes y también sobre el medio 

ambiente. El sector de los embalajes es actualmente el que más utiliza los 

bioplásticos, pero son posibles otras muchas aplicaciones adecuadas, y los 

consumidores están cada vez más interesados en soluciones alternativas.  (©2022, 

2022) 
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Aplicaciones de los bioplásticos. 

Los bioplásticos, están diseñados para reemplazar a los plásticos convencionales 

en ciertas aplicaciones o diferentes usos, estos bioplásticos también deben cumplir 

las normas y estándares de calidad para que puedan ser utilizados. 

Dentro de las principales aplicaciones encontramos: bolsas de plástico, 

revestimientos industriales, films para acolchado, envases flexibles, recipientes 

desechables para guardar comida, botellas, entre muchos otros productos 

biodegradables y compostables que son empleados en el día a día de las industrias, 

embalaje sostenible, envases alimentarios, botellas biodegradables, productos 

desechables, juguetes y productos para niños, industria textil, agricultura y 

horticultura, electrónica y automoción, impresión 3D, construcción. (Escritor}, 2022) 

 

Capacidad de producción. 

Según un estudio publicado por European Bioplastics el año pasado, de las 724.000 

toneladas de capacidad productiva en el 2010, un 60% corresponde a los polímeros 

biodegradables, mientras que el 40% restante corresponde a los polímeros de 

fuentes renovables. 

Sin embargo, la capacidad total estimada para el año 2015 se sitúa en 1,7 millones 

de toneladas métricas (un aumento superior al 130%), de los cuales la mayor parte 

no corresponde a los biodegradables (42%), sino a los procedentes de fuentes 

renovables (58%). Esto se debe en gran parte a la gran demanda potencial de las 

poliolefinas no petroquímicas. (Laca & Leartiker, 2012) 
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(Laca & Leartiker, 2012) 

Conclusiones 

 
La elaboración de la mayoría de bioplásticos se genera a partir de fuentes orgánicas 
y se realiza a través de la biomasa debido a gran cantidad existente, bajo costo, en 
comparación con la obtención partir de polímeros de origen sintético.  

La biodegradabilidad es la propiedad más importante del bioplástico, el tiempo que 
demora en degradarse depende del material usado debido a que esta define la 
estructura química del mismo y las condiciones ambientales al cual se someta, y se 
realiza mediante el método de prueba estándar o el método EN 14046 llamado 
también ISO 14885 que es realizada controladamente el cual da con certeza el 
grado de biodegradabilidad.  

Las tecnologías son importantes para elaboración del bioplástico de esta forma el 
material adquiere forma para luego ser moldeada de acuerdo al uso que se le quiere 
dar.  

Las tecnologías son importantes para elaboración del bioplástico de esta forma 
el material adquiere forma para luego ser moldeada de acuerdo al uso que se 
le quiere dar, son las van a definir las propiedades mecánicas que son 
importantes para la calidad del bioplástico y solo se manejan a través de 
ensayos. 
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“El mezcal y su versatilidad para la realización de nuevas bebidas, logrando 

una innovación en la mixología” 
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I. Introducción. 

En México se tiene una gama alta de colores, sabores, olores de qué hablar 

en cuanto a la gastronomía, pero si hablamos específicamente sobre los 

destilados; nos encontramos con 2 característicos: El tequila y el mezcal, si 

bien se sabe que ambos provienen de tierras mexicanas, solo nos 

enfocaremos en uno. 

El mezcal dentro de la gastronomía influye de una manera excepcional al ser 

acompañado con platillos (en especial los cortes de carne) y de igual manera 

para ser presentados en alguna carta de mixología. He aquí el porqué el 

enfoque a este destilado. Al ser puro, su sabor nos permite combinarlo con 

ingredientes no tan llamativos al público, pero si agregamos que se obtendrá 

una bebida con sabor rico y único. Cambia completamente el panorama lo 

cual en la actualidad el mercado principal busca, esa innovación para dar 

paso a nuevas experiencias organolépticas y crear una nueva imagen a la 

mixología. 

    I.2 Objetivo General.     

 Demostrar al público mediante pruebas organolépticas cócteles hechos a 

 base de mezcal, combinando ingredientes no tan comunes comprobando 

 la versatilidad del destilado.  

 

II. Marco Teórico 

2.1 ¿Qué es el mezcal? 
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Según Eduardo Cuenca, BreakingWine 2020: El mezcal es una bebida 

originaria de México, específicamente de Oaxaca que se elabora a partir del 

zumo fermentado del agave tras ser cocido y puede ser fabricado a partir de 

35 tipos diferentes de agave. 

Según Eduardo Cuenca, BreakingWine 2020: Cuando se habla de México y 

sus licores, lo primero que se piensa es en el tequila, sin embargo, otra 

bebida “espirituosa” que representa cultura, tradición y misterio en gran 

magnitud es el mezcal. 

Según Eduardo Cuenca, BreakingWine 2020: Se puede fabricar a partir de 

35 diferentes tipos de agave, pero en específico se utilizan 4: Maguey cuixe, 

espadin, tobalá y madrecuixe (barril).  

2.1.2 Oaxaca  

Según la página de gobierno: El nombre que le dieron al actual territorio 

oaxaqueño está relacionado con la naturaleza del lugar. Huaxyacac, en 

español es “el lugar en la punta del huaje”, significado similar al que tiene su 

nombre en diversos zapotecos y mixtecos, pues la alusión al árbol de vainas 

rojizas no desaparece en ninguna de sus denominaciones. Esto quizás es 

porque a la llegada de los aztecas todavía había un bosque de huajes en los 

márgenes del río Atoyac.  

 

2.1.3 Maguey Cuixe 

Según Luis Nogales, Los Magueyes Cuishes 2022: Consultando con 

hablantes de Zapoteco, la palabra “Cuishe” está conformada por dos 
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vocablos zapotecos: “Cue” significa parcela y del vocablo “bxe” inicio. Por lo 

tanto al juntarlo forma “Inicio de tierra”.  

Según el blog Mezcal Cómplice: Se considera micro endémico, pues su área 

de distribución no rebasa los 132 kilómetros cuadrados en las zonas áridas 

del valle de Tehuacán y los valles centrales de Oaxaca, con una altitud de 

entre 750 y dos mil metros sobre el nivel del mar. 

El cuishe, también conocido como Cuixe, es parte de la familia Karwinskii y 

su nombre tiene origen en la deformación de una palabra zapoteca. Debido 

a que, conforme va creciendo, este agave seca las pencas inferiores de su 

piña hasta tomar la forma de una persona con el cabello erizado, se ganó la 

denominación cuishe o cuixe, que significa persona sucia o despeinada. 

A diferencia de otros agaves, el maguey cuishe crece en áreas de suelos que 

tienen una gran cantidad de calcio y con poca lluvia. Elaborar mezcal a partir 

de este agave requiere de un proceso especial de espera de 12 años antes 

de cortarlo y prepararlo; en algunas regiones de Oaxaca, la oca precocida se 

deja hasta que se enmohece y luego se tritura para obtener una textura 

delicada. 

Debido a su densidad y bajo contenido de agua, el mezcal elaborado con 

tequila suele ser aromático, con un aroma abierto y un toque de hierba. 

 

2.1.4 Espadin  

Según el blog Mezcales Cuish: Es una de las especies de agave que se ha 

adaptado a diferentes ambientes, por lo que se puede encontrar en diferentes 

partes del país, desde Sonora hasta Oaxaca. Es conocido por sus largas y 
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delgadas hojas verdes en forma de espada y sus flores de loto que brotan 

del suelo. El aroma de este mezcal es de piel de naranja y madera húmeda. 

El sabor es ligeramente ahumado y deja un regusto cítrico. 

2.1.4 Tobalá 

Según el blog Mezcal Cómplice: El Tobalá crece en terrenos pobres y 

pedregosos. Lo cierto es que las características que distinguen a este agave 

no son para menos. En el pasado, localizar una planta de tobalá para la 

producción de mezcal no era una tarea sencilla; debido a su naturaleza 

silvestre, este espécimen sólo se podía encontrar en las montañas, a menudo 

en acantilados rocosos o en laderas de difícil acceso, y era necesario esperar 

de siete a diez años antes de poder cosechar. 

2.1.5 Madre- cuixe 

Según el blog Ángeles del Agave: Agave Madrecuixe es una de las muchas 

variedades de la familia Agave Karwinskii. Estos agaves típicamente crecen 

en tallos que pueden alcanzar hasta 1.5 metros de altura con la roseta o piña 

creciendo en la parte superior del tallo, lo que resulta en una planta que 

puede alcanzar alturas de hasta 2.5 metros. El agave en la familia Karwinskii 

a menudo puede tomar entre 15 y 18 años para madurar. 

 

Bibliografía: 

https://angelesdelagave.com/wp-content/uploads/2018/02/Madre-Cuixe-

Fichas-T%C3%A9cnicas-.pdf 

https://mezcalcomplice.com/maguey-cuishe/ 

https://angelesdelagave.com/wp-content/uploads/2018/02/Madre-Cuixe-Fichas-T%C3%A9cnicas-.pdf
https://angelesdelagave.com/wp-content/uploads/2018/02/Madre-Cuixe-Fichas-T%C3%A9cnicas-.pdf
https://mezcalcomplice.com/maguey-cuishe/


 

4236 
 

https://mezcalescuish.mx/producto/mezcal-espadin/ 

https://mezcalcomplice.com/maguey-tabala/ 

https://turismomexico.es/estado-de-oaxaca/oaxaca-de-juarez/ 

https://oaxaca-mio.com/historia.htm 

https://mezcologia.mx/los-magueyes-cuishes/ 

https://thelostexplorermezcal.com/es/mezcales/tobala/ 
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“Bioplásticos como una alternativa para los plásticos 
derivados del petróleo, en el Estado de Guanajuato” 

 

Autores: Fernando Reza Moreno 

Universidad Centro de Estudios Cortázar 

 

Resumen. 

En esta investigación, se analizará cómo el bioplástico puede empezar a ser 
una alternativa de uso para reemplazar el uso de los plásticos convencionales 
derivados del petróleo, ya que su proceso de biodegradabilidad es muy tardado 
a comparación de la biodegradación un bioplástico.  

 
Introducción. 

A nivel mundial, existe una problemática demasiado grande que afecta a los países 

en el mundo, el cual es las grandes cantidades de residuos urbanos que se generan, 

sobre todo, los residuos de PET. Cada año, la población mundial genera unos 350 

millones de toneladas de desechos de plástico y México contribuye con alrededor 

de 5.7 millones.(país, 2023) 

En el presente proyecto, se quiere ver la comparación que dejan los residuos que 

dejan los bioplásticos y los plásticos derivados del petróleo de acuerdo con cifras 

de Guanajuato al año de 2023, y cómo puede ser el reciclaje de los bioplásticos 

para que estos tengan una segunda una oportunidad de uso, y estos no generen un 

gran impacto en el medio ambiente. 

 

Propósito u Objetivo. 

Reducción de volumen generado de residuos y comparación PET, al igual que la 

viabilidad de alternar este material y hacer un uso del bioplástico que pueda usarse 

para sustituir en algunos casos al plástico convencional 
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Comprobar que el uso de un bioplástico, es más viable de usar que un plástico 

tradicional (PET) para la reducción de volumen de residuos urbanos. Pero hay que 

tener más en cuenta diferentes tipos de factores cómo son: 

-Materias Primas Renovables. 

-Biodegradabilidad. 

-Infraestructura para el reciclaje. 

-Usos específicos. 

-Consideraciones económicas. 

El fin de este proyecto, es tener menos residuos de contaminación con los 

bioplásticos, ya que a diferencia de los plásticos convencionales estos dejan 

demasiados residuos y muchos de estos ya no llegan a tener una segunda vida o 

segundo uso. 

 

Desarrollo 

De acuerdo con cifras del estado de Guanajuato a 2023, al día se generan 3,840 

toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU), y al mes se generan 119,040 

toneladas de RSU, en estos residuos se encuentra cartón, latas de aluminio, 

envolturas, embalajes de alimentos procesados, papel, Tetrapak, electrónicos, PET 

y bolsas de plásticos (Guanajuato G. d., 2023). 

El PET o Polietileno Tereftalato es un polímero, o más conocido cómo un tipo de 

plástico termoplástico muy comúnmente utilizado dentro de la industria. El PET está 

hecho a partir de derivados del petróleo, se produce a partir de 2 componentes 

principales, los cuales son el Tereftalato de etileno y el etileno (subproducto del 

petróleo).  

Este polímero es comúnmente utilizado en envases de bebidas, botellas de agua, 

envases de algunos alimentos, entre otros productos. El PET es conocido por su 

transparencia, su ligereza y que tiene una misma capacidad de ser reciclado. Estas 

características lo han convertido en un material muy requerido dentro de la industria. 



 

4239 
 

Una cadena de polímero, es una larga cadena molecular compuesta por la 

repetición pequeñas cadenas de monómeros.  

 

(Plásticos, 2013) 

 

Algunas Propiedades Físicas del PET son las siguientes. (mediterraneo, 2020) 

 

 Transparencia.  

Este polímero es tiene la propiedad física de ser transparente, lo cual lo hace 

un material muy bueno para ser usado en envases para algunas bebidas y 

ser un muy buen contenedor de algunos ciertos alimentos. 

 Ligereza. 

Es un material muy ligero, lo cual hace un material perfecto para la 

producción de envases por que pueden ser transportados de una manera 

más práctica y fácilmente. 

 Resistencia Mecánica. 

Este material tiene una muy buena resistencia a la tracción y a los impactos, 

ya que, si recibe algún golpe, este no sufriría alguna deformación plástica, 

porque puede regresar a su forma original, y gracias a esto hace que el 

material sea más duradero. 

 Barrera a los Gases: 
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Este polímero puede ser modificado para ser una barrera a los gases, y evite 

que los gases se escapen del envase. Lo cual lo hace muy útil para 

productos cómo refrescos o bebidas carbonatadas.  

 

De acuerdo …Ya mencionadas algunas propiedades físicas del PET, algunas de 

sus propiedades químicas son. (mediterraneo, 2020) 

 

 Reciclabilidad. 

El PET es un material que puede ser altamente reciclable con los 

tratamientos adecuados, y puede ser utilizado para fabricar algunos nuevos 

productos teniendo una segunda vida. 

 Termoplástico.  

Este material es un termoplástico, lo que significa que puede ser moldeado 

y reciclado varias veces, sin sufrir una degradación muy significativa en su 

forma.  

 Inercia Química. 

Esto significa, que el PET es resistente a la mayoría a la mayoría de los 

productos químicos, y esto hace que los alimentos o bebidas que se colocan 

dentro, no reaccionen con el polímero.  

 

¿Por qué su costo de producción es tan bajo? 

El bajo costo de producción del PET, es una de las razones más importantes del 

por qué, este material está usado dentro de muchas industrias.  

El costo de producción del PET, puede depender significativamente de una serie de 

factores, pero hay varios puntos clave por las cuales el costo de producción del este 

polímero, a menudo se considera relativamente bajo. 

Uno de ellos sería la Abundancia de los recursos que existan en el país donde se 

requiere producir, la Mano de obra especializada es destacada, ya que se necesitan 

ciertos conocimientos, una producción eficiente y económica, otro factor a destacar 

es la Eficiencia de la tecnología, este factor es destacado por el simple hecho de 
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que muchas empresas, han invertido en la maquinaria para producir materiales y 

tener una mejor eficiencia y calidad del mismo. 

Sin embargo, cabe señalar que los costos de producción pueden variar según la 

ubicación, el tipo de petróleo y las condiciones del yacimiento de donde es extraído. 

Además, los costos pueden verse afectados por diversos factores económicos en 

el mercado global, cómo lo es el precio del petróleo, las fluctuaciones en los costos 

de la energía y la mano de obra. 

Así mismo, aunque el costo de producción del PET, se considera bajo en 

comparación con su precio de venta dentro del mercado, no se llega a mantener 

constante y puede variar por estos y más factores. (plástico, 2011) 

Los residuos que más se destacan es el residuo de PET, este genera un gran 

impacto dentro del medio ambiente, ya que se sabe que la degradación de una 

botella de PET, puede llegar a tardar aproximadamente unos 500 años. En los 

últimos 30 años, la fabricación de productos de plásticos ha aumentado a nivel 

mundial en más del 70% (S.A, 2023). 

El propósito de una botella, es que esta misma sea flexible e inquebrantable, para 

que esta misma no solo tenga un uso, y pueda ser usada varias veces, pero esto 

mismo ha ocasionado que al ser tan duradera, su proceso de degradación sea 

mayor.   

 

¿Qué es un bioplástico? 

Los bioplásticos son materiales obtenidos a partir de fuentes renovables o en su 

defecto sintéticas, su obtención se puede dar a través de polisacáridos por su gran 

potencial que tienen para formar de capas biodegradables como la papa, celulosa, 

etc. 

La obtención de bioplásticos por proteínas presenta una gran alternativa por ser 

hidrofílicas; también se pueden obtener a través de lípidos por sus propiedades 

hidrofobias que son utilizadas para poder formar un compuesto que actúe como 

barrera a la humedad, como las ceras, asimismo se puede usar otro tipo de 

polímeros como quitina y lignina. (Castro, 2019) 
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- Tipos de Bioplásticos 

Los tipos de bioplásticos se pueden clasificar en 2 grupos de enfoques. El primer 

grupo son los bioplásticos que se obtienen mediante recursos renovables. Un 

ejemplo de estos podría ser los polímeros a base de almidón de maíz, 

Poliamidas (PA), Poliactidas (PLA), etc.…  

Los del segundo grupo son los que se obtienen mediante sintetización, haciendo 

un uso de biotecnología para poder llevarlos a cabo. Un ejemplo es cómo sucede 

en la obtención de la insulina.  

 

Biodegradabilidad 

La biodegradabilidad es la capacidad que posee un material para que este se 

descomponga en sub productos como dióxido de carbono, agua, metano, 

componentes orgánicos, etc.… Esto se debe a la actividad microbiana, el cual hace 

que se descompongan por dentro en un determinado tiempo específico y ciertas 

condiciones adecuadas, que promueven su degradación. 

La degradación que poseen los bioplásticos, es mucho mejor a los del plástico 

convencional, esto debido a que el bioplástico son productos de materiales 

orgánicos y estos tienen su biodegradabilidad en un menor lapso de tiempo a 

comparación del PET. 

La biodegradabilidad se puede ver afectada por distintos factores de las condiciones 

ambientales, entre ellos podríamos encontrar el grado de humedad, la presión 

parcial del O2, la temperatura, el pH del suelo o la composición microbiana que 

poseen. (Castro, 2019) 

 

Obtención de polímero a través de polisacáridos. 

Para la utilización de polisacáridos, tenemos que considerar que el primer material 

que podemos utilizar para la creación de un bioplástico, es el almidón, este material 

es uno de los más utilizados en la producción de bioplásticos, por sus propiedades 

de resistencia y su gran capacidad de películas biodegradables. (Castro, 2019) 
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El almidón lo podemos encontrar en la papa, aproximadamente en un 20%, este 

porcentaje se puede utilizar en la producción de polímero por las propiedades del 

almidón, debido a que adquiere algunas propiedades semejantes a la de un plástico 

tradicional.  

La elaboración de bioplástico en base a almidón de papa cuenta con un proceso 

que va desde la cosecha de la raíz, pasando por su lavado y pelado, la etapa de 

molido y extracción del almidón por colado, para terminar con la sedimentación y 

purificación de la base obtenida. (Castro, 2019) 

 

Ventajas de los Bioplásticos 

Los bioplásticos nos permiten desarrollar soluciones innovadoras alternativas en 

comparación con los plásticos convencionales, estos reducen la dependencia de los 

recursos fósiles y al mismo tiempo mejoran la huella de carbono del producto. 

Los plásticos biodegradables permiten mejorar las posibilidades de eliminación y 

reciclaje de residuos al final de la vida útil de los productos. Esto puede reducir la 

carga sobre nuestros sistemas de residuos existentes y también sobre el medio 

ambiente. El sector de los embalajes es actualmente el que más utiliza los 

bioplásticos, pero son posibles otras muchas aplicaciones adecuadas, y los 

consumidores están cada vez más interesados en soluciones alternativas.  (©2022, 

2022) 

 

Aplicaciones de los bioplásticos. 

Los bioplásticos, están diseñados para reemplazar a los plásticos convencionales 

en ciertas aplicaciones o diferentes usos, estos bioplásticos también deben cumplir 

las normas y estándares de calidad para que puedan ser utilizados. 

Dentro de las principales aplicaciones encontramos: bolsas de plástico, 

revestimientos industriales, films para acolchado, envases flexibles, recipientes 

desechables para guardar comida, botellas, entre muchos otros productos 

biodegradables y compostables que son empleados en el día a día de las industrias, 
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embalaje sostenible, envases alimentarios, botellas biodegradables, productos 

desechables, juguetes y productos para niños, industria textil, agricultura y 

horticultura, electrónica y automoción, impresión 3D, construcción. (Escritor}, 2022) 

 

Capacidad de producción. 

Según un estudio publicado por European Bioplastics el año pasado, de las 724.000 

toneladas de capacidad productiva en el 2010, un 60% corresponde a los polímeros 

biodegradables, mientras que el 40% restante corresponde a los polímeros de 

fuentes renovables. 

Sin embargo, la capacidad total estimada para el año 2015 se sitúa en 1,7 millones 

de toneladas métricas (un aumento superior al 130%), de los cuales la mayor parte 

no corresponde a los biodegradables (42%), sino a los procedentes de fuentes 

renovables (58%). Esto se debe en gran parte a la gran demanda potencial de las 

poliolefinas no petroquímicas. (Laca & Leartiker, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Laca & Leartiker, 2012) 
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Conclusiones 

 
La elaboración de la mayoría de bioplásticos se genera a partir de fuentes orgánicas 
y se realiza a través de la biomasa debido a gran cantidad existente, bajo costo, en 
comparación con la obtención partir de polímeros de origen sintético.  

La biodegradabilidad es la propiedad más importante del bioplástico, el tiempo que 
demora en degradarse depende del material usado debido a que esta define la 
estructura química del mismo y las condiciones ambientales al cual se someta, y se 
realiza mediante el método de prueba estándar o el método EN 14046 llamado 
también ISO 14885 que es realizada controladamente el cual da con certeza el 
grado de biodegradabilidad.  

Las tecnologías son importantes para elaboración del bioplástico de esta forma el 
material adquiere forma para luego ser moldeada de acuerdo al uso que se le quiere 
dar.  

Las tecnologías son importantes para elaboración del bioplástico de esta forma 
el material adquiere forma para luego ser moldeada de acuerdo al uso que se 
le quiere dar, son las van a definir las propiedades mecánicas que son 
importantes para la calidad del bioplástico y solo se manejan a través de 
ensayos. 
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Implementación de biofertilizantes y rastrojo en el sector agrícola para 

mantener la humedad de los suelos durante las sequías en el rancho Lomas 

de Santo Padre, Guanajuato. 
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Autores: Adriana Noelia Zamorano Zuñiga 

1. RESUMEN  

Se propone como una opción viable la implementación de biofertilizantes y rastrojo 

en el sector agrícola en el rancho Lomas de Santo Padre, Guanajuato con el 

propósito de mantener la humedad del suelo durante las sequías y asegurar la 

cosecha del cultivo de maíz.  

Se aborda la problemática en Guanajuato relacionada con la falta de sistemas de 

agua potable y saneamiento, lo que afecta a los agricultores, especialmente durante 

las temporadas de sequía. Se mencionan los efectos del cambio climático en 

Guanajuato, como el aumento de las precipitaciones y los periodos de sequía. 

Se explora aspectos técnicos del cultivo de maíz, tipos de suelos, necesidades de 

nutrientes y la importancia de un abonado adecuado. Se discuten opciones como el 

riego por goteo y se resalta el programa gubernamental SADER para incentivar 

sistemas de riego tecnificado. 

Se introduce la idea de utilizar biofertilizantes, sustancias orgánicas que 

proporcionan nutrientes esenciales para las plantas, y diferentes tipos de 

biofertilizantes, como extractos vegetales, lixiviados de fermentación, micorriza y 

Trichoderma, se destacan los beneficios de su uso, incluyendo la mejora de la 

productividad de los cultivos y la gestión sostenible de recursos. 

Finalmente, se menciona el vermicompost como un fertilizante orgánico obtenido a 

través de la colaboración entre lombrices y microorganismos resaltando los 

beneficios ambientales, económicos y culturales de la vermicompostura. 

2. PROPÓSITOS U OBJETIVOS 

 Dar más posibilidades de que el cultivo de maíz se mantenga hasta la 

cosecha aún en temporada de sequía. 

 Aprovechar la biomasa que se genera del sector ganadero. 
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 Evitar las pérdidas económicas que implica para el agricultor cuando el 

cultivo no se mantiene a causa de los cambios climáticos. 

3. INTRODUCCIÓN 

3.1 Cultivo de maíz en México 

El maíz es uno de los tres granos básicos que alimentan a la humanidad, tuvo su 

origen y diversificación en las montañas y valles de México mediante las antiguas 

civilizaciones que habitaban estos territorios en un proceso coevolutivo que condujo 

a la formación de una de las plantas cultivadas con mayor diversidad genética, cuya 

riqueza aún se mantiene en este país principalmente por los productores de las 

zonas rurales. El cultivo de este grano conforma la base para una agricultura 

diversificada que deriva numerosos productos y aplicaciones que se pueden 

obtener de él, esto en conjunto va de la mano con una economía globalizada 

haciendo que se sitúe en una posición de gran valor económico y por subsiguiente 

un sostenimiento económico, social, comercial y tecnológico.  

En México se previó que este año 2023 la producción nacional de maíz (blanco y 

amarillo) registrará un crecimiento de más de dos millones de toneladas gracias a 

que se vio impulsado por programas prioritarios del Gobierno de México. 

3.2 Cultivo de maíz en Guanajuato 

En el estado de Guanajuato durante el periodo primavera-verano el maíz grano se 

cultivó en 372,628.8 hectáreas según los datos que se obtuvieron de la situación 

del 30 de septiembre de 2023. El maíz es sembrado en diversos sistemas de 

producción, condicionados principalmente por la disponibilidad de agua proveniente 

de la precipitación; en condiciones de temporal. 

3.3 Tipos de maíz 

En América Latina se han descrito cerca de 220 razas de maíz, de las cuales 64 

(29%) se han identificado, y descrito en su mayoría para México. 

De las 64 razas que se reportan para México, 59 se pueden considerar 

nativas y 5 que fueron descritas inicialmente en otras regiones (Cubano Amarillo, 
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del Caribe, y cuatro razas de Guatemala -Nal Tel de Altura, Serrano, Negro de 

Chimaltenango y Quicheño), pero que también se han colectado o reportado en el 

país. 

Las razas de maíz de México se han agrupado, con base en caracteres 

morfológicos, de adaptación y genéticos (isoenzimas) en siete grupos o 

complejos raciales (Cecilio Mota Cruz, 2022). 

Grupo 

Cónico (15)  

Grupo 

Sierra de 

Chihuahua 

(6)  

Grupo Ocho 

Hileras (12) 

Grupo 

Chapalote 

(4)  

Grupo 

Tropicales 

precoces 

(4)  

Grupo 

Dentados 

tropicales 

(11)  

Grupo 

Maduración 

tardía (12) 

Arrocillo Apachito Blando  Chapalote Conejo Celaya Dzit-Baca 

Cacahuacintle Azul Onaveño Dulcillo del 

Noroeste 

Nal-Tel Tepecintle Comiteco 

Chalqueño Completo 

Serrano de 

Jalisco 

Harinoso de 

Ocho 

Elotero de 

Sinaloa 

Ratón  Tuxpeño Coscomatepec 

Cónico Cristalino 

de 

Chihuahua 

Tabloncillo Reventador Zapalote 

Chico 

Tuxpeño 

Norteño 

Motozinteco 

Cónico 

Norteño 

Gordo Tabloncillo 

Perla 

  Vandeño Olotillo 

Dulce Mountain 

Yellow 

Bofo Zapalote 

Grande 

Olotón 

Elotes 

Cónicos 

 Elotes 

Occidentales 

Nal-Tel de 

Altura 

Tehua 

Mixteco Tablilla de 

Ocho 

Pepitilla Negro de 

Chimaltenango 
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Mushito Jala Chiquito Quicheño 

Mushito de 

Michoacán 

Zamorano 

Amarillo 

Choapaneco Serrano 

Negrito Ancho Cubano 

Amarillo 

Mixeño 

Palomero de 

Jalisco 

Bolita  Serrano Mixe 

Palomero 

Toluqueño 

  

Uruapeño 

Palomero de 

Chihuahua 

 

3.4 Tipos de cultivo de maíz 

En la agricultura de México las siembras y cosechas, están sujetas directamente 

tanto con las estaciones del año como con los periodos vegetativos de los cultivos. 

Debido a esto, los cultivos se dividen en 4 tipos: 

 Perenne: Este engloba a todos los cultivos de ciclo largo, es decir, que su 

periodo vegetativo se extiende más de 12 meses y generalmente cuando se 

establece la plantación se obtienen varias cosechas. 

 Anuales o cíclicos: Este engloba a aquellos que su periodo vegetativo es 

menor a 12 meses y después de este lapso requiere una nueva siembra para 

la obtención de cosecha. Estos abarcan sólo el periodo productivo, 

Primavera/Verano y Otoño/Invierno.  

La ventaja que tiene este tipo de cultivo es que tienen la posibilidad de 

sembrar y planificar la huerta por lo que se puede cambiar el tipo de cultivo 

cuando se desee. 
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 Bienal: Son aquellos cultivos de cuyo ciclo productivo se extiende a 2 años. 

 Temporal: Los cultivos de este tipo dependen del comportamiento de las 

lluvias y de la capacidad del suelo para captar el agua. Como ventaja se tiene 

que el gasto en la producción es menor ya que no se invierte en el tema de 

riego. 

3.5 Cambio climático en Guanajuato  

Desde las últimas décadas del siglo XX se han presentado numerosos fenómenos 

naturales de gran impacto que ha causado preocupación a la comunidad 

internacional debido al incremento de las precipitaciones, la prolongación de los 

periodos de sequía y el continuo aumento de la temperatura que son algunos de los 

fenómenos que han ido en aumento ocasionado por el cambio climático. 

Por Cambio Climático Global se entiende a las modificaciones en las principales 

variables climáticas del mundo en largos periodos de tiempo, y que han incidido en 

afectaciones a distintos aspectos ambientales globales, tales como ecosistemas, la 

biodiversidad o las actividades del ser humano. Estas modificaciones climáticas se 

correlacionan principalmente al fenómeno de calentamiento global, el cual se debe 

al incremento en la concentración de los distintos Gases de Efecto Invernadero 

existentes en la atmósfera terrestre ((IEE), 2011). 

Los efectos del cambio climático junto con la gravedad de su impacto en el estado 

de Guanajuato son diversos y dependen de cada región, por mencionar algunos: 

 Aumento del Régimen de Precipitaciones. 

 Aumento de los periodos de sequía en las zonas vulnerables. 

 Fenómenos climáticos anormales: golpes de calor por aumento de 

temperaturas ambientales y heladas en periodos del año no comunes. 

 Modificación de los patrones biológicos en seres vivos especialmente en 

plantas. 

 Modificación de los patrones de migración de especies. 

3.6 Problemática 
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Existen zonas de Guanajuato a las que los sistemas de agua potable, alcantarillado 

y saneamiento aún no se implementan debido a diversos factores como lo son: el 

tipo de terreno, el alejamiento de la zona urbana, insuficiente población, entre otros. 

Debido a estos factores como lo son el cambio climático y la falta de sistemas de 

agua potable los agricultores se ven sujetos a cambiar el tipo de cultivo de maíz ya 

que, con las prolongadas sequías durante largos periodos hacen que se atrase la 

siembra debido a que muchos agricultores dependen de las lluvias para el riego de 

sus cultivos sumado a que no se pueden arriesgar a que el grano se cosa causado 

por las altas temperaturas y los lapsos cortos de lluvia que no son suficientes para 

que la semilla germine, provocando que se eche a perder la siembra. 

El problema de que no haya sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento 

se ve reflejado sobre todo en las temporadas de sequía ya que los agricultores no 

cuentan con la suficiente agua para instalar un sistema de riego y así mantener los 

cultivos. 

En el presente trabajo se busca implementar biofertilizantes y rastrojo en los cultivos 

de maíz, estos ayudarán a mantener la humedad de la tierra durante las temporadas 

prolongadas de sequía. Lo que se busca es ayudar a germinar la semilla así para 

cuando lleguen los periodos de precipitaciones la planta ya esté preparada para 

continuar con el crecimiento. 

4 DESARROLLO 

4.1 Grano de maíz criollo 

El maíz es la base de la alimentación de los mexicanos ya que representan la mitad 

del volumen total de alimentos que se consumen cada año y proporciona a la 

población cerca de la mitad de las calorías requeridas (Massieu Trigo & Lechuga 

Montenegro, 2002). Los agricultores siembran los maíces criollos para 

autoconsumo y cultura, mismos que se usan para la elaboración de platillos 

tradicionales. La conservación del maíz criollo es de suma importancia por 

cuestiones culturales y genéticas, dado que algunas variedades están muy 

adaptadas a ambientes limitantes de agua. 

Las razas criollas de maíz en importantes zonas del estado de México han sido 

sustituidas por híbridos y otras variedades mejoradas. Algunos caracteres 
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heredables varían de una manera continua. Esta variación continua es resultado 

tanto de diferencias en el genotipo como de la influencia de factores ambientales en 

parte del fenotipo de manera visual. Los cambios culturales, generacionales y la 

urbanización, entre otros factores, han llevado a la pérdida de variedades. 

El cultivo de los maíces criollos es realizado por agricultores tradicionales que 

practican la conservación in situ de la diversidad genética del maíz. Los 

rendimientos de dichos granos son de aproximadamente una tonelada por hectárea 

y son empleados para el autoconsumo e inclusive como un recurso de ingreso 

económico. 

4.2 Suelos para cultivo de maíz 

El maíz es una semilla que se adapta muy bien a todo tipo de suelo, sin embargo, 

los suelos con pH entre 6-7 son a los que mejor se adaptan. A su vez, requieren 

suelos profundos, ricos en materia orgánica y con buena circulación de riego para 

no crear encharques que originen asfixia radicular. 

El maíz necesita ciertas cantidades de elementos minerales para su desarrollo. 

Tener deficiencia o exceso de un mineral se ve reflejada en las carencias que 

presenta la planta. 

Se recomienda un abonado de suelo rico en Potasio (K) y Fósforo (P). En 

cantidades de 0.3kg de P en 100kg de abonado, este nutriente es importante sobre 

todo en época de crecimiento vegetativo.  

El abonado está sujeto a las características de la zona de plantación, por lo que no 

se sigue un abonado riguroso en todas las zonas por igual.  

De forma general se aplica poco abono en la primera época de desarrollo de la 

planta hasta que tenga un número de hojas de 6 a 8. 

A partir de esta cantidad de hojas se recomienda un abonado de: 

 N: 82% (abonado nitrogenado) 

 P2O5: 70% (abonado fosforado) 

 K2O: 92% (abonado de potasa) 
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Durante la formación del grano de la mazorca los abonados deben ser mínimos 

(CIBIOGEM, 2010). 

Se debe realizar un abonado de fondo para el cultivo de maíz en cantidades de 

825kg/ha durante las labores de cultivo. 

Nitrógeno (N): La cantidad a aplicar depende de las necesidades de producción que 

se desee alcanzar, así como el tipo de textura del suelo. La cantidad aplicada va 

desde 20-30 kg/ha. 

Un déficit de nitrógeno se ve reflejado en las hojas ya que aparecen con 

coloraciones amarillentas sobre todo los ápices y se van extendiendo a lo largo de 

todo el nervio, además, las mazorcas aparecen sin granos en las puntas. 

Fósforo (P): La cantidad depende igualmente del tipo de suelo (rojo, amarillo o 

negro). El fósforo es indispensable en la fotosíntesis, estimula la germinación, la 

floración, vigoriza y mejora la calidad de la planta (Rural, ¿Qué le gusta comer al 

maíz? ¡Nitrógeno y fósforo!, 2021). 

Su déficit afecta a la fecundación y el grano no se desarrolla bien. 

Potasio (K): Debe aplicarse en una cantidad superior a 80-100 ppm en suelos 

arenosos y 135-160 ppm en suelos arcillosos.  

La deficiencia de potasio hace a la planta sensible a ataques de hongos, tiene 

aspecto débil ya que la raíz se ve afectada y las mazorcas no producen granos en 

las puntas. 

Por otro lado, en condiciones de exceso de agua en los suelos una gran cantidad 

de nutrientes pueden ser desaprovechados mediante erosión o lixiviación, 

contaminando las aguas superficiales, por lo que, si estos fertilizantes son utilizados 

de manera indiscriminada e inadecuada, pueden afectar el suelo. 

La aplicación de fertilizantes en altas dosis de manera continua puede llegar a 

afectar la reacción del suelo, por ejemplo, se puede producir suelos ácidos debido 

a los fertilizantes nitrogenados amoniacales o suelos muy alcalinos producidos 

debido al termosfosfato de magnesio. 
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Los fertilizantes sintéticos o artificiales no son considerados como mejoradores del 

suelo, sus efectos pueden ser indirectos a través del aumento de la producción de 

biomasa, así mismo, presentan efectos negativos a largo plazo debido a que 

erosionan el suelo donde se utilizan. 

Los suelos ácidos son un problema de gran importancia para las comunidades 

productoras de México, conservar la calidad del suelo es difícil a medida que pasa 

por varias aplicaciones de dosis de fertilizantes, ya que esta práctica disminuye el 

pH del suelo convirtiéndolo en un problema. 

4.3 Rastrojo 

Se denomina rastrojo o biomasa, a todo el residuo que queda en la milpa después 

de la cosecha de los cultivos, incluidos restos de malezas. Los rastrojos se emplean 

como mejoradores de suelo al dejarlos como cobertura ya que esto ayuda a 

disminuir el efecto de erosión, conserva la humedad del suelo y contribuye a 

controlar malezas.  

Además, brinda a las personas dedicadas a la producción agrícola la oportunidad 

de incrementar a mediano plazo el contenido de materia orgánica del suelo y hacerlo 

más fértil, es por ello que se recomienda dejar al menos 30% de los residuos de 

cosecha como cobertura. 

4.4 Riego por goteo  

Se ha visto que en las últimas décadas del siglo XX se han presentado fenómenos 

naturales que causan gran impacto debido a que se han prolongado los periodos de 

sequía y el aumento de temperatura, situaciones que han causado preocupación a 

la población sobre todo al sector agrícola ya que el maíz, desde las primeras fases 

vegetativas hasta la floración, requiere mayor suministro de agua.  

En caso de que no haya precipitaciones adecuadas o el sistema de riego no se 

utilice de manera correcta, existe el riesgo de que el cultivo incurra en estrés hídrico 

prolongado siendo un problema que puede reducir la producción hasta el 8% por 

cada día de escasez de agua, llevando a una reducción del rendimiento total del 

cultivo hasta un 50%. 
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Una solución a este problema podría ser el riego por goteo debido a que permite 

obtener muchos beneficios en la producción, en la calidad y en el rendimiento del 

maíz tanto de grano como el forrajero-biomasa. 

El programa gubernamental SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) 

tiene como objetivo contribuir al uso eficiente y aprovechamiento de agua en el 

sector agrícola a partir de incentivos para implementar sistemas de riego tecnificado.  

La población que se tiene como objetivo son las Unidades Económicas Agrícolas 

(UERA), sean personas físicas y personas morales (igual o mayor a 5 integrantes), 

con agua disponible para uso agrícola en la superficie que se desee tecnificar. 

Los incentivos que proporcionan son: 

 Incentivo de recuperación de suelos con degradación agroquímica, 

principalmente pérdida de fertilidad. 

 Incentivo de Sistemas de Riego Tecnificado (Rural, Programa de fomento a 

la agricultura componente de mejoramiento productivo de suelo y agua). 

4.5 Biofertilizantes 

Los biofertilizantes son sustancias orgánicas destinadas a suministrar a las plantas 

los nutrientes esenciales para su crecimiento, al mismo tiempo que mejoran la 

calidad del suelo y promueven un entorno microbiológico más saludable y natural. 

Estos fertilizantes se elaboran a partir de organismos vivos, ya sea hongos o 

bacterias, que facilitan a las plantas la absorción de nutrientes para potenciar su 

rendimiento. Los microorganismos presentes en los biofertilizantes convierten el 

nitrógeno atmosférico en forma orgánica y lo suministran a las plantas. Este proceso 

es completamente natural, ya que los elementos se extraen del propio suelo, 

experimentan una producción a gran escala y luego se reintegran a las plantas y al 

suelo original. De esta manera, se completa un ciclo en el que no se utiliza ningún 

producto artificial ni perjudicial. 

4.6 Tipos de biofertilizantes 
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 Extractos vegetales: Aquellos que se obtienen de macerados de plantas, 

contienen nutrientes naturales que se liberan rápidamente. 

 Lixiviados de fermentación: Se obtienen después de los procesos de 

fermentación de algunos abonos orgánicos (composta y humus de lombriz). 

 Micorriza:  Es un sistema natural de fertilización. Los hongos del género 

microrrizógenos o micorrizas son asociaciones de mutuo beneficio entre ellos 

y las plantas. Por un lado, estos, al envolver las raíces de la planta, reciben 

azúcares de estas y, por otro, este hongo metaboliza el nitrógeno de la 

atmósfera para dárselo a la planta como alimento. 

 Trichoderma: El hongo Trichoderma es muy beneficioso, versátil y 

polifacético y abunda en los suelos. El Trichoderma actúa como un habitante 

natural del suelo (respetando el sabor más natural de cultivos comestibles). 

Coloniza las raíces de las plantas, ataca, parasita y/o se alimenta de otros 

hongos a la vez que mejora el crecimiento de las raíces de las plantas. 

4.7 Beneficios del uso de biofertilizantes 

 Permiten el aprovechamiento de los residuos orgánicos. 

 Mejoran la productividad de los cultivos. 

 Consumen menos energía para su producción, por lo que ayudan a una 

gestión sostenible de los recursos. 

 Mejoran el entorno donde se usan, puesto que recuperan la materia orgánica 

del suelo y permiten la fijación de carbono en el mismo, mejorando la 

capacidad de absorber agua. 

 Su uso tiene un impacto no solo en el medio ambiente, sino también en 

términos económicos, ya que su costo es menor que el de los fertilizantes 

químicos; en promedio valen 10% de lo que cuestan estos últimos. Mejoran 

la textura del suelo, incrementan su vida útil y lo mantienen en condiciones 

de cultivo óptimas. 

 Sustituyen a los fertilizantes químicos, por lo que no dañan el medio ambiente 

(Consumidor, 2021). 

4.8 Vermicompost 
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El vermicompost es un fertilizante orgánico obtenido a través del proceso de bio-

oxidación y estabilización de residuos orgánicos, gracias a la colaboración entre 

lombrices y microorganismos. Este proceso transforma los desechos en un material 

mineralizado, humificado y rico en flora bacteriana que puede aplicarse al suelo para 

mejorar sus propiedades químicas, físicas y biológicas. 

Esta técnica implica la cría y reproducción de lombrices en contenedores especiales 

llamados vermicomposteras. Estos organismos se alimentan de restos orgánicos 

como cáscaras de frutas, verduras, pasto, podas, etc., generando humus de lombriz 

El proceso consta de etapas como precompostaje, vermicompostaje, maduración 

del humus y cosecha, con diseños que permiten realizar todas las fases 

simultáneamente en compartimentos diferentes. 

La lombricultura emplea diversas especies, siendo las más eficientes, Eisenia andrei 

también llamada “lombriz roja” por su pigmentación rojiza; y la Eisenia fetida llamada 

“lombriz atigrada” por tener intersegmentos anillados de color amarillo, estas 

especies se alimentan exclusivamente de restos vegetales en descomposición, 

acelerando la descomposición de residuos orgánicos y reduciendo el volumen de 

desechos.  

La vermicompostera, también llamada vermiabonera o lombricompostera, es un 

recipiente donde se colocan lombrices con un poco de humus de lombriz o tierra, 

facilitando la descomposición controlada y eficiente de la materia orgánica. 

Los beneficios de la vermicompostura incluyen la aceleración de la descomposición 

de residuos domiciliarios y agroindustriales, la generación de productos de valor 

agregado, la producción de humus para mejorar la calidad del suelo, la reproducción 

de lombrices para diversos usos, y la influencia positiva en la microbiota del suelo. 

En términos de seguridad sanitaria, el vermicompostaje ofrece garantías superiores, 

ya que las lombrices favorecen un proceso aeróbico, evitando condiciones propicias 

para microorganismos anaeróbicos. 

Vermicompostar, ya sea para uso doméstico o agrícola, proporciona beneficios 

ambientales, económicos, culturales y ciudadanos al cerrar el ciclo de los residuos, 

minimizar impactos ambientales, reciclar materia orgánica y obtener recursos 

necesarios para el cultivo de alimentos saludables y frescos. 
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5 CONCLUSIÓN 

A lo largo de esta investigación nos podemos percatar de la situación que pasan los 

agricultores que utilizan el cultivo temporal debido a los cambios climáticos que 

presenta el estado de Guanajuato, siendo estos factores los que afectan la 

producción de cultivos de maíz. Aunado a estas situaciones también influye el 

ámbito económico que no permite implementar un riego tecnificado ya que se 

cuenta con el recurso hídrico, pero no con el sistema de riego. 

Considerando las sequías prolongadas debido a los cambios climáticos se da una 

solución para mantener la humedad de los suelos y así dar más probabilidad a los 

agricultores de llevar su cultivo hasta la cosecha de manera satisfactoria dando así 

una solución que abarca el ámbito económico, social y ecológico.  
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PROCESOS DE EXTRACCIÓN DE ACEITES VEGETALES DE LA SEMILLA 

DEL PIRUL PARA REFINACIÓN MEDIANTE HIDROGENACIÓN Y 

SIMULACIÓN POR MEDIO DE SOFTWARE DWSIM 

FIDEL PESCADOR QUINTANILLA 

CENTROS DE ESTUDIOS CORTAZAR 

La extracción de aceites vegetales es un proceso fundamental en la industria, esto 

implica la obtención de aceites a partir de semillas. Este proceso se realiza 

principalmente a través de métodos mecánicos, como la prensión o la extracción 

con solventes. En la extracción con solventes se utilizan productos químicos para 

disolver los aceites y luego separarlos del material vegetal. Una vez obtenidos los 

aceites vegetales, pueden someterse a diversos procesos de refinación, uno de los 

cuales es la hidrogenación. 

La hidrogenación es un proceso químico en el que se añade hidrógeno al aceite 

vegetal en presencia de un catalizador, como níquel o paladio, para convertir los 

ácidos grasos insaturados presentes en el aceite en ácidos grasos saturados. Esto 

conduce a un cambio en la consistencia y la estabilidad del aceite, haciéndolo más 

sólido y menos propenso a la oxidación. 

INTRODUCCIÓN 

La extracción de aceites vegetales y su posterior refinación mediante el proceso de 

hidrogenación han emergido como una vía prometedora para la producción de 

Diesel verde, una alternativa renovable y sostenible a los combustibles fósiles 

convencionales. Este enfoque se basa en la transformación de los aceites 

vegetales, obtenidos de diversas fuentes vegetales, en un combustible más limpio 

y respetuoso con el medio ambiente. 

La extracción de aceites vegetales es el primer paso en este proceso, y se lleva a 

cabo mediante métodos mecánicos o químicos para obtener aceites puros de 

semillas, frutos o partes vegetales. Estos aceites, una vez obtenidos, pueden ser 

sometidos a refinación, donde la hidrogenación juega un papel crucial. 

La hidrogenación implica la adición controlada de hidrógeno a los aceites vegetales 

en presencia de un catalizador, lo que conduce a la saturación de los ácidos grasos 
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insaturados presentes en los aceites. Este proceso no solo mejora la estabilidad y 

la calidad de los aceites, sino que también altera sus propiedades físicas para que 

puedan ser utilizados como combustibles. 

El Diesel verde producido a partir de aceites vegetales hidrogenados ofrece varias 

ventajas, incluida una menor huella de carbono en comparación con los 

combustibles fósiles, ya que proviene de fuentes renovables y biodegradables. 

Además, puede contribuir a reducir las emisiones nocivas de gases de efecto 

invernadero y otros contaminantes asociados con los combustibles convencionales. 

En resumen, la extracción de aceites vegetales seguida de su refinación mediante 

hidrogenación representa una ruta prometedora para la producción de Diesel verde, 

ofreciendo una solución más sostenible y respetuosa con el medio ambiente en el 

sector de los combustibles. 

PROPOSITOS  

 Obtención de materias primas renovables: La extracción de aceites vegetales 

proporciona una fuente renovable de materia prima para la producción de 

combustibles y productos químicos, en contraste con los recursos no 

renovables asociados con los combustibles fósiles. 

 Producción de biocombustibles: La hidrogenación de aceites vegetales 

puede utilizarse para convertir estos aceites en biocombustibles como el 

Diesel verde. Esto permite reducir la dependencia de los combustibles fósiles 

y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 Mejora de las propiedades físicas y químicas: La hidrogenación puede alterar 

las propiedades de los aceites vegetales, haciéndolos más estables, menos 

susceptibles a la oxidación y con una mayor resistencia a altas temperaturas.  

DESARROLLÓ  

En las últimas décadas, los procesos de extracción de aceites vegetales y su 

refinación mediante hidrogenación han adquirido una importancia creciente en 

diversos sectores industriales. Estos procesos no solo han demostrado ser 

fundamentales para la obtención de materias primas renovables, sino que también 

han abierto nuevas posibilidades en la producción de biocombustibles. En este 

trabajo, exploraremos en detalle los procesos de extracción de aceites vegetales 
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hablando concretamente de la semilla del pirul y su refinación a través de la 

hidrogenación, destacando las aplicaciones más relevantes en estos campos. 

Procesos de Extracción de Aceites Vegetales: 

Los aceites vegetales se obtienen a partir de semillas, frutos o partes vegetales de 

diversas plantas, mediante métodos mecánicos o químicos. La extracción con 

solventes, como hexano, etanol o CO2 supercrítico, se utiliza para separar los 

aceites de la planta mediante la disolución de estos. 

Refinación de Aceites Vegetales mediante Hidrogenación: 

Una vez obtenidos los aceites vegetales, estos pueden someterse a procesos de 

refinación para mejorar su calidad y adecuar sus propiedades a aplicaciones 

específicas. La hidrogenación es un proceso clave en este sentido, que implica la 

adición de hidrógeno a los aceites en presencia de un catalizador, como níquel, 

paladio o platino. Durante la hidrogenación, los ácidos grasos insaturados presentes 

en los aceites se saturan, lo que aumenta su estabilidad, mejora su resistencia a la 

oxidación y altera sus propiedades físicas. 

Avances Recientes y Aplicaciones: 

En los últimos años, se han realizado importantes avances en los procesos de 

extracción de aceites vegetales y su refinación mediante hidrogenación. Estos 

avances incluyen el desarrollo de nuevos catalizadores más eficientes y selectivos, 

la optimización de las condiciones de reacción y la exploración de nuevas fuentes 

de materias primas vegetales. 

Además, los aceites vegetales hidrogenados son una materia prima clave en la 

producción de biocombustibles, como el Diesel verde, contribuyendo así a la 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia de los 

combustibles fósiles. 
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Reseña del Libro (resumen). Se abordan casos donde la sanación es posible 

cuando “lo que siento, digo y hago va en la misma dirección”, este estado de 

congruencia conduce a una simetría sana, en equilibrio, esto es posible hasta el 

grado de poder sanarnos a nosotros mismos o recibir la ayuda con la terapia 

bioenergética. 

La Bioenergética reúne a un conjunto de disciplinas científicas que estudian e 

interpretan el equilibrio armónico de las diferentes energías de nuestro organismo, 

con el fin de transitar de una simetría o asimetría, anómala a una sana, según sea 

el caso. La terapia bioenergética puede rastrear y sanar los diferentes cuerpos que 

poseemos: físico, emocional, energético y espiritual, haciendo que el primero hable 

y se exprese por medio de la contracción muscular (la cual se detallan en el libro) 

con la finalidad de desprendernos y/o corregir emociones generadas en cualquier 

espacio temporal, desactivar microorganismos patógenos, disfunciones, 

intoxicaciones, deficiencias alimentarias, falta de vida espiritual, chacras 

desalineados o malas energías. 
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El impacto social del presupuesto participativo en Pasto: 25 años después 

de su implementación. Experiencia Corredor Oriental 1995-2018 

 

Nombre de Autores: Nancy Andrea Belalcazar Benavides, Paula Andrea Rosero 

Lombana y Mónica Mandubi Rosero Bacca 

Nombre de la Institución participante en su desarrollo. Universidad Mariana 

Correo electrónico del autor que presentará del día del Congreso: 

nbelalcazar@umariana.edu.co; nbelalcazar1@gmail.com 

Reseña del libro (Resumen) 

Esta publicación es una recopilación de experiencias significativas sobre 

presupuesto participativo (PP)  en el municipio de Pasto, donde es importante 

conocer qué se ha dicho, qué se dice, cuáles son sus aportes, sus metodologías, la 

cual se implementó mediante una evaluación participante, analítica y ex-post 

(Santos et al., 1997).  

Inicialmente se realiza una mirada a partir de democracia como una manera de 

participar, de exigir, de conocer, pero también de vincular elementos necesarios 

para generar procesos de transformación en los territorios, desde la participación 

de los diferentes grupos poblaciones de acuerdo a sus necesidades y a las lecturas 

de contexto que se hace en las realidades en las que habitan. 

Por ello, es necesario e importante revisar detenidamente la participación, en la 

medida que se involucra a destinatarios de la planeación y el presupuesto 

participativo (PP), así como a sus diseñadores y operadores en el periodo revisado; 

mailto:nbelalcazar@umariana.edu.co
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analítica, en el sentido de profundizar en la interpretación de las informaciones 

recopiladas: “[…] su desarrollo no incluye sólo informaciones cuantitativas y 

descripción de las situaciones evaluadas, sino también, la construcción de modelos 

de análisis que permita identificar y analizar los factores que inciden en la 

producción del impacto social […]”; ex-post, en tanto ha transcurrido más de dos 

décadas de implementación del PP que requiere ser valorada acerca de su 

contribución a la construcción de democracia y sobre el efecto en los sectores del 

desarrollo.  

La segunda parte del libro muestra cómo ha venido evolucionando el PP en 

Latinoamérica y en Colombia y cómo se convierte en una estrategia para generar 

articulación entre diferentes actores como el gobierno, la academia, la comunidad y 

las organizaciones que se encuentran realizando ejercicios de cambio y 

transformación en los barrios, comunas y corregimientos de los municipios.  

Finalmente, se presenta los resultados propios del ejercicio investigativo 

desarrollado en el municipio de Pasto, en donde el objetivo general del estudio fue 

evaluar el impacto social, cultural y político de la planeación y del presupuesto 

participativo (PP) en Pasto-Nariño-Colombia, respecto a su orientación hacia la 

consolidación de democracia participativa, durante el periodo 1995-2018, mediante 

la georreferenciación de su estado del arte, la sistematización de su experiencia y 

la medición de indicadores sobre el fortalecimiento, continuidad y proyección de 

escenarios de participación a partir de sus metodologías, instancias, actores, ejes y 

lugares geográficos donde se realizó su inversión, todo ello, con la finalidad de 

propiciar la apropiación social de los conocimientos generados con su 

implementación.  

En definitiva, la investigación interdisciplinar e interinstitucional que es el insumo 

principal para la consolidación de este libro, permitió solventar la ausencia de 
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indicadores que logren valorar a lo largo del periodo de estudio el impacto del 

presupuesto participativo (PP); aunque en los planes de desarrollo municipal desde 

2001 hasta 2018 se plantearon metas, pero de corte gerencial y administrativo, 

dirigidos al cumplimiento de objetivos y productos, dentro de su estructura 

programática y no a los logros, resultados y menos aún a la medición del impacto; 

además de la consolidación de la información disponible a través de la 

sistematización de la experiencia, en la medida que no toda la información sobre 

ella se ha documentado, ni analizado con enfoque evaluativo, al contrario, la 

mayoría de ella permanecía aún en la vivencia de los actores del PP; por ello, se 

presenta la documentación científica, gubernamental, social y privada sobre el 

proceso de presupuesto participativo (PP)en el Corredor Oriental de Pasto, 

mediante la modalidad investigativa de estados de la cuestión; de esta manera, se 

trató de recuperar la producción documental en materia de PP, concentrando el 

análisis en los conocimientos generados en materia de democracia, ciudadanía, 

participación, planeación del desarrollo y construcción de territorio, con miras al 

diseño de indicadores que permitan evaluar el impacto social y político del PP. 
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Dirigida a profesores, investigadores, y estudiantes. Motiva a lograr una mejor 

organización en la información que usted investiga, ganando en prontitud para la 

búsqueda, calidad y seguridad en la información que interesa, contribuyendo a que 

apliquemos métodos, recursos informativos y comunicativos, validados y 

recomendados por los clásicos estudiosos de las ciencias. Los contenidos del libro 

se enlazan con hechos históricos, curiosidades y actualizadas formas de hacer para 

que el lector y usuario gane en conocimiento. Se le permite acceder desde los 

hipervínculos de la obra, a importantes recursos de información. De gran aporte es 

la bibliografía consultada, disponible al final de cada capítulo y referenciada bajo el 

estilo bibliográfico ISO-960 y acta para accederse en la web en muchas de ellas.  

 

El capítulo 1ro de este libro “Infórmate, Investiga y Comunica”, titulado “Infórmate” 

se detiene en definir desde un orden práctico sobre lo que es información y sus 

enfoques, que se precisan y se posicionan en aras del éxito esperado. Herramientas 

para uso y búsqueda de información en la web y en otros productos comunicativos, 

así como importantes recursos de información conforman este capítulo. 
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El segundo capítulo “Investiga” pone a su disposición, para su mejor gestión, 

recursos sobre técnicas y métodos para investigar, y que son importantes para el 

logro de los resultados que usted pretende con sus estudios, formación e 

inversiones. Apoyados con evidentes ejemplos se precisa, en cómo hacer, y las 

fundamentaciones que apoyan estos saberes se describen de forma directa, 

utilizando términos entendibles para cualquier usuario y lector que pretenda el firme 

propósito de practicar estos contenidos. 

 

El último capítulo “Comunica” parte de esta disciplina transversal a cualquier 

conocimiento, ciencia o saber, como práctica necesaria para logar el éxito en 

cualquier gestión. Son al igual que los restantes capítulos varios acápites que 

fundamentan el saber exitoso de la comunicación en todos los entornos: 

especializados, públicos, empresariales, privados, en fin, se argumenta desde este 

saber, cómo proceder y a qué atenernos para logar productos y resultados de éxito 

e impacto desde la acción comunicativa. 

 

Las estrategias aplicadas para los logros de este libro, están dadas desde el 

conocimiento científico, se apoyaron, en experiencias docentes y de 

investigaciones, además de intercambios con expertos, consultas y valoraciones a 

documentos validados ante las comunidades internacionales. Son contenidos 

decisorios para la toma de decisiones a la hora de formarnos profesionalmente, 

producir y ofertar nuevos servicios y productos.   

 

Datos del autor:  

 

El autor es Manuel Paulino Linares Herrera, es máster en Comunicación Social, 

con varios diplomados afines, ingeniero en Geodesia y Cartografía y doctorante en 

Comunicación Social, profesor asociado a la facultad de Comunicación de la 

universidad de La Habana, conferencista y profesor en universidades de España, 

Perú y México. Es autor y coautor de una cuarentena de artículos científicos y 



 

4277 
 

capítulos de libros, y decenas de artículos de prensa en publicaciones 

especializadas. Contribuye en proyectos de divulgación científica internacionales y 

es editor científico de publicaciones y revistas científicas, miembro y árbitro de 

varias revistas internacionales; actualmente editor-jefe de la revista científica 

Bibliotecas. Anales de Investigación, indizada en Scopus y la WOS  

 

 

Imágenes  

 

    

 

 

 



 

4278 
 

Estudio de mercado para una consultora empresarial en la Ciudad de 

Naranjos Amatlán. 

 

Ian Raul Pimienta Martinez 

Estudiante de Ingeniería en Gestión Empresarial 

ianraulp@gmail.com 

Omar Estrada Jimenez 

Doctor en el área de la alta dirección  

omar.estrada@itsna.edu.mx 

Jaime Hernandez Huerta 

Doctor en el área de la alta dirección  

jaime.huerta@itsna.edu.mx 

Tecnológico Nacional de México/ITS de Naranjos 

Resumen 

Dentro del mercado regional existen diversos giros empresariales donde cada 

empresa opera acorde a sus intereses; Cuando una empresa falla por motivos 

propios de esta en alguna de sus áreas, requiere de un segundo que le apoye en 

momentos delicados, y ahí entra la consultoría empresarial. 

 La consultoría empresarial es un servicio de asesoramiento profesional en distintos 

campos, que tiene como propósito mejorar las prácticas realizadas por las 

organizaciones y sus integrantes.  La empresa consultora CICAP tiene como rasgos 

principales asegurar que el cliente obtenga competencias y experiencias en las 

áreas administrativas y financieras, certificaciones de suma importancia dentro del 

campo laboral así como una atención genuina hacia las empresas locales, 

buscando un bien común en el mercado local donde la competencia progrese hacia 

la satisfacción del cliente y de la consultora misma. 
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En este artículo llevamos a cabo un estudio de mercado donde identificamos la 

problemática principal de la consultora CICAP, el cual es el desconocimiento de su 

marca e imagen corporativa dentro del mercado local de Naranjos, Ver.  

Se indago dentro del mercado para conocer la opinión de empresarios y 

emprendedores sobre una empresa consultora en el mercado, asegurando así la 

importancia de su existir y que la consultoría es una inversión satisfactoria a 

mediano y largo plazo. Ambos segmentos aceptaron que una consultora puede 

verse como algo necesario dentro del mercado, así como innovador, que podría 

darles una ventaja a los emprendedores que busquen consolidarse como 

empresarios formales y a las empresas que busquen una mejora continua en una 

inversión segura. 

Para finalizar, se organiza una campaña donde tomemos ambos segmentos del 

mercado como clientes potenciales con necesidades similares pero en contextos 

diferentes, buscando también la afiliación de clientes fijos y llevando reportes por 

temporada para quien lo solicite, dándole la ventaja de poder tomar decisiones 

favorables utilizando datos estadísticos actualizados 

Palabras clave 

Consultoría empresarial, empresa, estudio de mercado, mercado local, 

emprendimientos 

Abstract 

Within the regional market there are several business lines where each company 

operates according to its interests; when a company fails for its own reasons in any 

of its areas, it requires a second person to support it in delicate moments, and that 

is where business consulting comes in. 
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 Business consulting is a professional advisory service in different fields, whose 

purpose is to improve the practices carried out by organizations and their members.  

The main features of the consulting company CICAP are to ensure that the client 

obtains competencies and experiences in the administrative and financial areas, 

certifications of utmost importance in the labor field as well as a genuine attention to 

local companies, seeking a common good in the local market where competition 

progresses towards the satisfaction of the client and the consulting company itself. 

In this project we carried out a market study where we identified the main problem 

of the consulting firm CICAP, which is the lack of knowledge of its brand and 

corporate image within the local market of Naranjos, Veracruz.  

We inquired within the market to know the opinion of businessmen and 

entrepreneurs about a consulting firm in the market, thus assuring the importance of 

its existence and that consulting is a satisfactory investment in the medium and long 

term. Both segments accepted that a consulting firm can be seen as something 

necessary within the market, as well as innovative, which could give an advantage 

to entrepreneurs seeking to consolidate as formal businessmen and companies 

seeking continuous improvement in a safe investment. 

Finally, a campaign is organized where we take both market segments as potential 

customers with similar needs but in different contexts, also seeking the affiliation of 

regular customers and carrying seasonal reports for those who request it, giving 

them the advantage of being able to make favorable decisions using updated 

statistical data. 

Keywords 

Business consulting, business, market research, local market, local market, 

entrepreneurship 
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Introducción 

El mercado regional de Naranjos, Ver., carece de cierta cultura corporativa y 

competitiva, los empresarios con más experiencia dentro del mercado no suelen 

utilizar medios de comunicación que incorporen nuevos clientes y facilidades 

tecnológicas, quedándose en un área gris donde la empresa no progresa y no 

obtiene una competencia como tal. Aun así, una cantidad considerable de 

empresarios buscan la forma de superar este bache con un apoyo externo que les 

oriente a un mejor camino, siempre y cuando sea una inversión asegurada.  

Los emprendedores regionales, en cambio, comienzan pequeños negocios con la 

mínima inversión, buscando consolidarse como futuros empresarios que renueven 

el mercado local y obtengan validación con una empresa consolidada dentro del 

mismo. Aunque su capacidad de inversión se vea mínima a comparación de una 

empresa, el emprendedor tiene esa competencia dentro de sí de querer superarse, 

lo que lo hace buscar apoyo externo de una consultora confiable, que le brinde la 

seguridad necesaria para invertir en un futuro para su emprendimiento. 

A pesar de tener diferencias, ambos segmentos del mercado tienen los mismos 

intereses: Solicitan el apoyo de una consultora que les brinde seguridad, una 

inversión fiable y asesorías en las áreas administrativas, financieras y marketing 

digital. 

La empresa consultora de nombre CICAP es una empresa formada recientemente 

con socios certificados en la alta dirección, dispuestos a apoyar a las empresas 

locales y consolidarse en el mercado como una consultora ideal, con una cartera de 

clientes fijos que junto a ellos consoliden sus competencias en el mercado. 

Al ser una empresa reciente, carece de un modelo de negocios e información del 

mercado regional, así también de una campaña de marketing constante. En la 
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región de la zona norte de Veracruz no tienen la iniciativa y no le dan la importancia 

al desarrollo de competencias para los negocios locales, esto hace que las pymes 

locales carezcan de estas habilidades en la formación y el desarrollo de cada una 

de ellas, CICAP es una empresa que entra al mercado a ofertar estas habilidades 

al recurso humano y sus procesos de cada una de las empresas.  

Por esta problemática se optó por utilizar el modelo de mercadotecnia objetiva, que 

nos ayuda a identificar segmentos del mercado como clientes potenciales y manejar 

una campaña distintiva para cada segmento; Al identificar empresarios y 

emprendedores como dos segmentos distintos pero similares en lo que sus 

necesidades respectan, se forma una campaña donde ambos segmentos se vean 

atraídos a lo que la empresa consultora ofrece, llegando a si a la satisfacción de 

estos y de CICAP en si. 

 

I. Metodología 

Se realizo una investigación de mercados, un proceso donde llevamos seis pasos 

a cabo para la finalización de un informe exitoso que lleve consigo la revisión de la 

problemática de la empresa, inconsistencias en la misma y su solución.  

Describiremos el marco de investigación de mercados para la consultora 

empresarial, esto a través de un reporte que contendrá información conceptual y 

estadística de la consultoría empresarial. 

Comenzamos con el paso 1 de nuestro estudio de mercado donde realizamos el 

análisis de los datos  estadísticos coleccionados por el INEGI; Para el paso 2, que 

se realizara en conjunto, buscamos definir la problemática y el desarrollo del 

enfoque del problema de la consultoría, esto por medio de una entrevista breve 
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hacia uno de los colaboradores de dicha empresa, el Dr. Jaime Hernández Huerta, 

para posteriormente realizar un análisis de dichas respuestas y agregar 

observaciones y recomendaciones para la empresa consultora. 

Como paso 3 se realiza un plan de muestreo del diseño de la investigación con las 

etapas del análisis de datos, analizando en el mercado para buscar segmentos de 

muestreo y buscando una herramienta digital que nos permita realizar dicha 

investigación. 

Para el paso 4 buscamos directamente interactuar con los segmentos de muestreo, 

que serían empresas locales y emprendimientos, para poder recopilar datos 

estadísticos y observaciones para su posterior análisis. 

En el paso 5 reunimos toda la información recopilada para su análisis, para que 

posteriormente le brinde información primordial a la empresa consultora. 

Para el último paso 6, después de tener un análisis exhaustivo y haber tenido 

observaciones en la empresa y el mercado, se discute una propuesta que pueda 

resolver la problemática que presenta la empresa utilizando un modelo de negocios 

como punto de partida y se presente un informe con las propuestas discutidas.  

Con este Estudio de mercado para la Consultora Empresarial CICAP En La Ciudad 

de Naranjos Amatlán. Es un primer inicio que fortalece la cultura y la importancia de 

contratar capacitaciones en las pymes de la región norte de Veracruz.  
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II. Resultados 

En nuestra primer actividad se describió un marco de referencia para realizar la 

investigación de mercados con el enfoque a la consultora empresarial, se recopilo 

información conceptual y estadística de la consultoría empresarial en México y 

observando cómo se comporta el mercado actual .  

Para el paso 1 de inicio a nuestro estudio de mercado utilizamos la información 

antes reunida para su análisis, observando el comportamiento del mercado actual 

en torno a la consultoría empresarial, el como se comportan las empresas 

consultoras a lo largo y ancho del territorio mexicano y observar las diferencias y 

similitudes entre el mercado local y nacional. 

Para el paso 2, que se realizo en conjunto con el paso 1, se realizo una entrevista y 

discusión con uno de los asociados de la empresa, esto con el objetivo de definir el 

enfoque de la problemática que la empresa tiene, conocer mas sobre ella y agregar 

observaciones sobre esta. 

Durante la entrevista y discusión con el entrevistado, el Dr. Jaime Hernandez 

Huerta, se logro observar que uno de los factores limitantes que la empresa tiene 

desde su origen es el tiempo que cada colaborador posee, puesto que su profesión 

suele impedirles de realizar labores importantes para la empresa como podría ser 

el registro para darla de alta, o actividades promocionales para los servicios de esta, 

una problemática que ha hecho que la consultora no sea reconocida en el mercado. 

Al no estar pendientes de las actividades promocionales en redes sociales, contar 

con muy pocos canales de comunicación hacia la sociedad y no realizar una 

campaña publicitaria sobre los servicios y actividades de la empresa, su existencia 

queda rezagada al ojo publico lo que causa que diversas empresas todavía 
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desconozcan de sus servicios, necesitando mas canales de comunicación y una 

campaña publicitaria. 

Posteriormente en nuestro paso 3 se diseño un plan de muestreo que nos permitiera 

recopilar información estadística de los clientes objetivos de la empresa para poder 

conocer sus necesidades a groso modo; Se opta por una investigación concluyente 

que aporte hallazgos y datos contundentes como insumos para la toma de 

decisiones administrativas; Dicha investigación concluyente se manejara como una 

investigación causal donde se obtenga la información de causa y efecto utilizando 

datos recopilados por encuentas hacia los segmentos de estudio de la región de 

Naranjos, Ver.   

Dichos segmentos fueron empresas pequeñas, medianas y grandes con giros 

comerciales, manufactureras y servicios; También se tomaron en cuenta 

emprendimientos que cuenten con un giro similar a los ya mencionados.  

El paso 4, la recopilación de datos, se dio a cabo por medio de encuestas hechas 

en la herramienta formularios de Google.  

Había dos preguntas similares dentro de ambas encuestas, respecto a las 

necesidades de ambos segmentos y el como la empresa consultora podía 

apoyarles; Estas preguntas nos ayudaron a conocer la similitud de necesidades 

entre ambos. 

Dichas preguntas fueron: 
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Ilustración 19 Resultados en la encuesta para empresarios. 

Esta pregunta fue hecha para las empresas, se puede notar una tendencia fuerte 

hacia las áreas administrativas y financieras, moviendo al marketing digital en tercer 

puesto y dejando a un lado los recursos humanos como una probabilidad mínima, 

esto se debe a que en las empresas locales no se toma muy a fondo el tema de un 

área de recursos humanos debido al poco personal que cada una maneja, llegando 

a tener un total de 5 empleados por cada empresa, y siendo comúnmente empresas 

familiares donde el personal no es rotativo. 

En cambio, las áreas de administración y finanzas son muy comunes pues son 

primordiales en estas empresas para que sigan a flote en el mercado; normalmente 

son áreas que maneja el mismo gerente o dueño del establecimiento junto con sus 

personas mas allegadas, creando una agrupación de áreas que posteriormente se 

dividen entre cargos y tareas. 
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Mientras que estos comportamientos son propios de las empresas locales, los 

emprendimientos tienen otro comportamiento que no es muy diferente. 

 

Ilustración 20 Resultados en la encuesta para emprendedores 

 

Esta es la pregunta que se les hizo a los emprendedores, y podemos apreciar que 

ellos aprecian las finanzas como una empresa, pero también tienen un ideal fresco 

y deciden alzar el marketing digital como recurso primordial, dejando a un lado la 

administración y la motivación laboral dentro de recursos humanos. 

Los emprendimientos normalmente se realizan entre un conjunto de dos a cinco 

personas donde una sola, normalmente la que tuvo la idea original, maneja gran 

parte de la información del negocio, y solo la comparte con sus asociados. Al ser 

negocios que van comenzando en la actualidad, tienen tendencias propias del 

mercado nacional e internacional, tales como negocios que utilices las redes 
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sociales como una herramienta útil a la hora de perfeccionar su emprendimiento y 

llevarlo a cabo. 

Aunque esto lo haga diferente de una empresa local, tienen esa tendencia hacia las 

finanzas que cualquier empresario tendría, así como también el buscar consolidar 

su emprendimiento como una empresa y lograr una satisfacción dentro de sus 

propósitos como emprendedor.  

Gracias a las similitudes encontradas dentro de ambos segmentos podemos deducir 

que pueden tratarse como dos segmentos similares en contextos distintos, con 

temas que pueden mimetizarse fácilmente con las necesidades de ambos. 

 

Se analizaron los datos ya mencionados para determinar que una de las 

resoluciones a la problemática de la empresa es el crear una campaña de marketing 

que logre acaparar la atención del publico objetivo, tomando en cuenta a los sujetos 

encuestados como un grupo objetivo. 

Para la resolución se utiliza un modelo de negocios llamado mercadotecnia objetiva 

que nos ayudara a clasificar el mercado para definir las aproximaciones de 

mercadotecnia en cada segmento. 
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Ilustración 21 Mercadotecnia objetiva 

 

Dentro de dicho diagrama podemos observar que la mercadotecnia objetiva se 

divide en tres métodos; El grupo objetivo no diferenciado, el grupo objetivo 

diferenciado y el grupo objetivo concentrado. 

Para el grupo no diferenciado se sugiere un acercamiento común, tomando el 

segmento como un mercado local, un todo, utilizando una campaña de marketing 

que vaya al publico general. 

Para el grupo diferenciado se utiliza un acercamiento un poco mas intimo, 

manejando cada segmento dentro del mercado de formas distintas unos con otros. 

Para el grupo concentrado el acercamiento es completamente único, utilizando solo 

una campaña para un solo cliente.  
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Se utilizara un enfoque diferenciado, este asume que para cada segmento en 

diferentes grupos de segmentos se compila una mezcla de mercadotecnia 

específicamente adaptada. Los deseos del cliente ahora son abordados 

específicamente y estarán mas inclinados a tomar los servicios o productos en 

cuestión de la empresa; Con esto se espera una mayor penetración en el mercado  

y una alza en ventas para la empresa. 

Dividimos nuestros segmentos entre los sujetos que encuestamos con anterioridad, 

siendo empresas formales y emprendimientos informales.   

Ambos segmentos tienen una tendencia a buscar asesoramiento y servicios de 

consultoría en las áreas de administración, marketing digital y finanzas, siendo que 

ambos podrían tener acercamientos similares con diferentes contextos;  Ambos 

segmentos son similares en lo que a sus necesidades se refieren, pero se les debe 

acercar con rasgos dirigidos hacia el contexto de estos. 

Se propone la realización de una campaña que anuncie servicios especializados 

hacia dos segmentos; Por un lado, se ofrecen cursos certificados de fortalecimiento 

en materias de marketing, finanzas y administración, planeación estratégica, 

reestructuración de empresas, tecnologías de la información y administración de 

costos para emprendimientos que busquen refinar su negocio y consolidarse como 

empresarios. Se pretende que con esta información se comience su propio proceso 

de consolidación empresarial, llevando el negocio a su máximo potencial y que el 

emprendedor busque nuevos horizontes al observar como su emprendimiento va 

madurando. 

Por otro lado, a las empresas se les ofrecería cursos de capacitación a empleados, 

certificaciones en las materias de finanzas y recursos humanos, administración de 

costos, optimización de procesos, institutonalización de empresas familiares, 
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selección e implantación de software ejecutivo, planeación estratégica, todo entorno 

a la empresa y el giro que esta lleve. Se pretende que las empresas busquen una 

evolución dentro del mercado local, llevandolas a tomar tendencias del mercado 

nacional y una actualización del como llevan a cabo sus negocios, utilizando nuevas 

herramientas digitales y buscando completar su imagen corporativa dentro del 

mercado, consolidándose como una empresa madura y actualizada. 

La campaña también funcionaria para afiliar clientes fijos a la empresa, llevando 

registro de cada actividad y servicio que se brinde, incluso llevando un reporte por 

temporadas para el cliente que le ayude a la toma de decisiones dependiendo de 

los datos recopilados.  

 

III. Conclusiones 

En este estudio de mercado se dio a conocer que en el mercado local existe cierta 

cultura corporativa limitante dentro de los empresarios experimentados, que si bien 

les respaldan años de experiencia carecen de información actualizada, lo que los 

lleva a pedir apoyo de un tercero; Para los emprendedores actualizarse es algo que 

requieren día con día, al tener un negocio que va comenzando, por lo que solicitan 

la ayuda de dicho tercero como una inversión a largo plazo que logre facilitar el 

desarrollo de su emprendimiento y se pueda consolidar como un empresario dentro 

del mercado. 

El mercado local de Naranjos, Ver. Necesita de una consultora local que facilite 

dicha actualización; con CICAP dentro del mercado y consolidándose como una 

empresa fiable podemos presenciar dicho cambio dentro de la cultura corporativa 

local, llegando incluso a predecir el surgimiento de empresas cada vez mas 
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competentes y una creciente competencia saludable dentro del mercado en 

distintos giros empresariales.  
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ANÁLISIS DE CALIDAD EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN “AL PREPARACIÓN” EN 

EL SECTOR AUTOMOTRIZ. CASO DE ESTUDIO EN LA CIUDAD DE IRAPUATO, 

GTO. 

RESUMEN 

En nuestro país, la industria automotriz representa hoy en día el segundo sector 

económico más importante, además de que significa el elemento primordial de la 

modernización y estrategias de globalización para el mismo. Por ello, hoy en día las 

empresas automotrices, derivado de las crisis económicas y sanitarias que han 

golpeado al mundo entero durante los últimos años, han hecho que las 

organizaciones pugnen por alcanzar los mayores márgenes de utilidades posibles 

acompañado a su vez de una gran eficiencia y productividad en sus procesos, 

evitando tener pérdidas de dinero derivadas de una baja productividad y de 

generación de altos porcentajes de desperdicios o paros de líneas.  

Debido a anterior, la presente investigación se lleva a cabo en una empresa 

ensambladora ubicada en la ciudad de Irapuato, enfocándose al área producción 

específicamente en “AL preparación”, ya que dentro de esta área se cuenta con un 

alto porcentaje de defectos de calidad (PPM´s), lo que conlleva a tener grandes 

cantidades de desperdicios (SCRAP), mismas que se resumen en pérdidas 

monetarias para la compañía. El tipo de investigación que se presenta es 

cuantitativo y explicativo, aplicando el muestreo no probabilístico por conveniencia. 

Se diseñó los instrumentos de encuesta integrando las categorías formación y 

experiencia, adaptabilidad y flexibilidad, satisfacción y control interno; así como la 

aplicación de la herramienta Pareto para los procesos operativos. En base a los 

resultados obtenidos se diseñaron cuatro propuestas de mejora las cuales se 

centran en sistemas de carga y secuencia, almacén Kanban, y sensores y 

cortadores en maquinaria 
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ABSTRACT 

In our country, the automotive industry represents today the second most important 

economic sector, in addition to being the primary element of modernization and 

globalization strategies for it. For this reason, nowadays automotive companies, 

derived from the economic and health crises that have hit the entire world in recent 

years, have made organizations strive to achieve the highest possible profit margins, 

accompanied in turn by great efficiency and productivity in their processes, avoiding 

losing money derived from low productivity and the generation of high percentages 

of waste or line stoppages. 

Due to the above, the present research is carried out in an assembly company 

located in the city of Irapuato, focusing on the production area specifically in "AL 

preparation", since within this area there is a high percentage of quality defects 

(PPM's), which leads to having large amounts of waste (SCRAP).  which can be 

summed up in monetary losses for the company. The type of research presented is 

quantitative and explanatory, applying non-probabilistic convenience sampling. The 

survey instruments were designed integrating the categories of training and 

experience, adaptability and flexibility, satisfaction and internal control; as well as 

the application of the Pareto tool for operational processes. Based on the results 

obtained, four improvement proposals were designed, which focus on loading and 

sequencing systems, warehouse 

PALABRAS CLAVE 

Calidad, competitividad, sector automotriz, mejora continua 

KEY WORDS 

Quality, Competitiveness, Automotive, Continuous Improvemen 
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INTRODUCCIÓN 

En materia económica, la industria automotriz se ha convertido en uno de los 

sectores estratégico de mayor importancia a nivel global, inclusive por encima del 

resto de las industrias, esto debido a su gran potencial como generador de empleo, 

transferencia de tecnología, atracción de inversiones y por la gran aportación que 

realiza hacia el PIB nacional y mundial. A este respecto, el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi, 2023a), durante el segundo trimestre de 2023, esta 

aportó 19.27 % al pib. En cuanto al número de empleos, representó 16.6 % de la 

ocupación total empleada (Inegi, 2023b).  

En nuestro país, la industria automotriz representa hoy en día el segundo sector 

económico más importante, además de que significa el elemento primordial de la 

modernización y estrategias de globalización para el mismo. Este ramo industrial se 

mueve en una zona geográfica con altos privilegios ya México está ubicado a un 

costado de unos de los mercados de mayor consumo a nivel mundial: Estados 

Unidos. Sin embargo, Martínez et. al (2023) menciona que existe el reto en este 

contexto, concerniente a la necesidad de desarrollar nuevas habilidades tanto 

técnicas como blandas y metacognitivas entre el personal derivado de los cambios 

emergentes en los procesos y el avance tecnológico, lo cual requiere de 

capacitación al personal existente y contratación de especialistas en diferentes 

ramas. 

Actualmente el Clúster Automotriz de Guanajuato (ClauGTO) es una Asociación civil 

sin fines de lucro compuesta por empresas automotrices- como Bosch, Ashimori, 

Honda Lock, Mitsui Kinsoku, Michelin, Toyota, General Motors entre otras, 

instituciones académicas y dependencias gubernamentales de Guanajuato. El 

estado se ubica en el tercer lugar de producción nacional de autopartes, con 10.9% 
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del total. En este estado se producen alrededor de 800 mil vehículos al año. Aunado 

a ello, el clúster cuenta con más de 70 empresas de dicho sector, así como con más 

de 130 proveedores (Líder empresarial, 2021). 

Por ello, hoy en día las empresas automotrices, derivado de las crisis económicas 

y sanitarias que han golpeado al mundo entero durante los últimos años, han hecho 

que las organizaciones pugnen por alcanzar los mayores márgenes de utilidades 

posibles acompañado a su vez de una gran eficiencia y productividad en sus 

procesos, evitando tener pérdidas de dinero derivadas de una baja productividad y 

de generación de altos porcentajes de desperdicios o paros de líneas.  

Todas aquellas empresas que no muestren interés en implementar estrategias y 

técnicas para el mejoramiento de sus procesos y para la disminución de sus 

problemáticas, están condenadas al fracaso. A continuación, se presenta en la 

Tabla 1 los indicadores de calidad más utilizados dentro de la industria automotriz 

a nivel mundial. Dichos indicadores permiten a las organizaciones conocer cuáles 

son las áreas de oportunidad en las que deben destinar recursos para eliminar sus 

problemáticas.  

Tabla 1. Indicadores de la efectividad del sistema de calidad. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Una de las principales tareas de los administradores en la calidad es el vigilar y estar 

al tanto de estos indicadores previamente mencionados, ya que con ello podrá 

establecer las medidas correctivas y preventivas necesarias para combatir las 

problemáticas de la organización. Uno de los indicadores con lo que los clientes 

miden la calidad en sus proveedores es el denominado PPM, el cual se explica en 

la Tabla 2.  

Tabla 2. Nivel de calidad 6 Sigma. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La relación entre el nivel de FTQ (Tabla 2), el porcentaje es inversamente 

proporcional al valor de PPMs, es decir: a la vez que el valor de FTQ % aumenta, el 

valor de las PPM disminuye, y es que en realidad a la vez de tener un mayor 

porcentaje de productos conformes que cumplen con la especificación de diseño y 

proceso, el valor de defectos por millón de eventos debe reducirse.  

Conceptos epistemológicos 

1. Herramientas de calidad 

Lemos (2016) establece que las herramientas de calidad son herramientas de 

control y suelen emplearse cuando la información sobre el problema o situación a 

evaluar está disponible, pero requiere ser organizada y agrupada sistemáticamente 

para poder ser analizada con éxito. Dichas herramientas se utilizan dentro de la 

industria automotriz para medir y analizar las distintas problemáticas que se 

presentan día con día dentro de los procesos productivos, para posteriormente 

proponer soluciones certeras y confiables a dichos problemas que impactan de 

manera directa a los indicadores de calidad. 

Algunos de los beneficios que se obtienen con las herramientas de calidad son 

reducir los gastos, estimular los procedimientos, disminuir los desechos y las 

pérdidas, ayuda a obtener una mayor efectividad, minimizar el tiempo de 

producción, incrementar la calidad del producto final y otorgar seguridad al equipo 

humano. A Continuación, se describen las técnicas de calidad más utilizadas que 

facilitan la elaboración de las propuestas de mejora para la organización: 
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a) Diagrama de Pareto. mediante el diagrama de Pareto se pueden detectar los 

problemas que tienen mayor relevancia a partir del principio de poco vitales, mucho 

triviales, que afirma que hay muchos problemas sin importancia frente a solos 

cuantos graves. (Rincón, 2012) 

b) Técnica de los 5 porqués: esta técnica consiste en ir a la causa anterior 5 veces, 

para comprender el problema originario y atacar a él directamente. La acción 

inmediata resuelve el problema, pero no la causa. El análisis del problema con esta 

herramienta identifica la causa raíz y propicia que se elimine y el problema no se 

vuelva a presentar (Ortega, 2023). 

c) Diagrama Causa efecto (Ishikawa): es un método gráfico mediante el cual 

se representa y analiza la relación entre un efecto (problema) y sus posibles causas. 

d) Lean manufacturing: es un conjunto de técnicas desarrolladas por la Compañía 

Toyota que sirven para mejorar y optimizar los procesos operativos de cualquier 

compañía industrial, independientemente de su tamaño. El objetivo es minimizar el 

desperdicio (Padilla, 2010).  

e) Just in time: ayuda a empresas a tener únicamente el material justo para producir 

las piezas solicitadas por los clientes y a su vez a fabricar lo necesario para con ello 

evitar el sobre inventario considerado como una pérdida. Con el Justo a tiempo 

todos los procesos producen las piezas necesarias en el tiempo necesario y se 

deben tener disponibles únicamente las existencias mínimas necesarias para 

mantener unidos los procesos aprovechando plenamente las capacidades de los 

operarios (Padilla, 2010). 

f) Metodología 5S´s: es una herramienta para mejorar continuamente los procesos 

de gestión bajo el enfoque de manufactura esbelta, cuya tarea es crear un ambiente 

de trabajo altamente eficiente, limpio y ergonómico. Se trata de lograr lugares de 

trabajo mejor organizados, más ordenados y limpios de forma permanente para 

conseguir una mayor productividad y entorno laboral seguro (Reyes et al., 2017). 
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g) Kanban: es una forma simple y directa de comunicarse siempre localizada en el 

punto donde se necesita (Fernández, 2022). 

2. Clima organizacional 

Hoy en día el manejo del capital humano se ha vuelto un elemento clave para la 

supervivencia de las organizaciones, ya que son las personas quienes aportan día 

con día todos los conocimientos y experiencia necesaria para con ello llevar a las 

mismas hacia el logro de sus metas y objetivos. Dentro del área de recursos 

humanos en las corporaciones, existen una gran diversidad de puntos de interés 

que cuidan de la salud y tranquilidad de los trabajadores en todo momento. Dos de 

ellos tomados en esta investigación como los más importantes son el estrés laboral 

y la motivación. Al respecto García et al., (2014) comenta que, en el orden 

organizacional, la motivación es uno de los factores que influyen en el desempeño 

laboral de las personas. El empleado se comporta de cierta manera particular, de 

acuerdo con el grado de motivación que posea. Las personas que cuentan con una 

motivación elevada expresan su buen desempeño a través del esfuerzo que 

emplean para desarrollar sus actividades. Por otro lado, así ́puede evidenciarse el 

grado de identificación de los colaboradores respecto a las metas y objetivos 

organizacionales.  

En cuanto a la motivación el cual es un factor relacionado con la actitud, Masacon 

et al, (2017) la define como el señalamiento o énfasis que descubre una persona 

hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando 

con ellos el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción. La 

motivación exige necesariamente que haya alguna necesidad de cualquier grado 

puede ser absoluta o relativa de placer o lujo. Es posible también que exista una 

gran motivación dentro de las áreas de trabajo pero que los operadores estén bajo 

una presión o estrés constante, lo que conlleva a que los operadores tengan 
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diferentes comportamientos dependiendo de cómo se encuentran emocionalmente 

en dicho momento. Debido a ello, El estrés laboral se definiría como la reacción que 

puede tener el individuo frente a las exigencias y presiones laborales que no se 

ajustan a sus conocimientos y capacidades, pocas oportunidades para tomar 

decisiones o ejercer control poniendo a prueba su capacidad para afrontar la 

situación (Stavroula, 2008). 

 

METODOLOGÍA 

La presente investigación se lleva a cabo en la empresa Kromberg & Schubert 

planta Irapuato y se orienta a identificar áreas de oportunidad en la productividad y 

eficiencia del área “AL preparación”, debido al alto porcentaje de defectos de calidad 

(PPM´s), lo que conlleva a tener grandes cantidades de desperdicios (SCRAP), 

mismas que se resumen en pérdidas monetarias para la compañía. 

La investigación es mixta, explicativa, correlacional semiexperimental, utilizando la 

metodología de caso. La hipótesis que se planteó fue la siguiente: El alto porcentaje 

de defectos de calidad que existen dentro del área está relacionado a la gran 

cantidad de cambios de secuencias que los operadores realizan durante su turno 

productivo. El instrumento de evaluación cualitativa fue el Focus Group para analizar 

las variables cualitativas referentes a la motivación y/o estrés laboral del área. Para 

el análisis cuantitativo se diseñó una encuesta tomando encuenta las dimensiones 

Maquinaría, Flujos y órdenes de trabajo, Herramientas de calidad y Capacitación, 

integrando la escala de acuerdo de Likert. Se presenta el cronograma de actividades 

(ver Tabla 3) 
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Tabla 3. Cronograma de actividades 

 

Para llevar a cabo nuestro diagnóstico dentro del se seleccionaron las herramientas 

de calidad Ishikawa (ver imagen 1) y Pareto (Tabla 4) mismas que se muestran a 

continuación: 

 

Figura 1. Diagrama de Ishikawa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

1 investigación documental Empresa / casa particular

2 Jerarquización de la información Casa particular

3 Diagnóstico del caso de estudio Linea AL preparación

4 Hipótesis y supuestos de investigación Casa particular

5 Diseño de instrumentos Casa particular

6 Aplicación de instrumentos Linea AL preparación

7 Revisión de resultados Empresa / casa particular

8 Elaboración de propuesta de mejora Empresa / casa particular

Julio Agosto
Documentación espacialObjetivos/semana

Mayo Junio
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Derivado del alto índice de defectos encontrados en el área de  

AL preparación, se encontró en la necesidad de gestionar los sistemas de trabajo 

para disminuir los problemas que afectaban dicha área. A continuación, se muestra 

una gráfica en donde podemos apreciar la cantidad total de defectos en el primer 

cuatrimestre del año 2022 dentro del área AL preparación. 

Tabla 4. Herramienta de Pareto 

 

 

RESULTADOS 

Los hallazgos que se detectaron de la aplicación de la entrevista a cinco informantes 

clave de las áreas de producción, manufactura, logística y sugieren que el 66% de 

las personas están totalmente de acuerdo que es necesario implementar un sistema 

de cargas de trabajo, así como un sistema kanban para mejorar el flujo total del 

área. En cuanto a la encuesta el 75% de los operadores se consideran indecisos en 
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que poseen la capacitación suficiente para desempeñar su trabajo de manera 

correcta. El 60% de los colaboradores que laboran en AL preparación consideran 

que el ambiente laboral en dicha área no es bueno. El 90% de los encuestados esta 

de acuerdo que un sistema de cargas y secuencias de trabajo mejoraría la 

administración y control del área. 

 

CONCLUSIONES 

Se determina que el área de recursos humanos requiere implementar las siguientes 

estrategias para garantizar un mejor desempeño: a) creación de sistema de cargas 

y secuencias, b) implementar un sistema y almacen kanban, c) instalar sensores y 

mutiladores en las máquinas, y d) mejorar el ambiente laboral del área a través de 

actividades de integración. 
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Resumen         

El  presente trabajo muestra que en materia de modificación  y/o creación de planes 

y programas de estudio a nivel superior se debe reconocer la importancia del campo 

laboral, la interculturalidad, la flexibilidad y la sociedad digital. 

La sociedad  actual exige a las y los  profesionistas de la pedagogía y de la 

educación  que tengan una serie de competencias profesionales  tales como: 

intelectuales, operativas, directivas, creativas, tecnológicas-digitales, 

comunicativas, actitudinales y de liderazgo.   Y para lograr este proceso 

interdisciplinario formativo se requiere de tres posibilidades de aprendizaje el 

colaborativo, el basado en problemas y el situado.    
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Abstract  

This paper shows that in terms of modification and / or creation of plans and 

programs of study at a higher level, the importance of the labor field, interculturality, 

flexibility and the digital society must be recognized. Today's society requires 

pedagogy and education professionals to have a series of professional skills such 

as: intellectual, operational, directive, creative, technological-digital, communicative, 

attitudinal and leadership.   And to achieve this interdisciplinary training process, 

three learning possibilities are required: collaborative, problem-based and situated.       
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Formación profesional; Pedagogía; Currículum; Campo laboral; Empleadores.  
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Problematizando 

Las cuestiones curriculares siempre reclaman una modificación en su estructura 

para mejorar los procesos de formación superior y universitaria,   desde mediados 

de la década de los ochenta Díaz Barriga (1986) indica que la década que va a 

comenzar reclama  un análisis  sobre el plan de estudios de pedagogía y al respecto 

dice que:  

… tiene que ser transformado  a partir de la identificación  de ejes claros de 

formación,  que posibiliten  la delimitación  clara de espacios  en el currículo, 
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para una preparación teórica que, a la vez, le permita al pedagogo identificar 

con toda claridad la procedencia  conceptual  de un debate, sea éste 

sociológico, psicopedagógico, epistemológico o pedagógico-didáctico.   

Asimismo,  es necesario pensar en tramos de formación  de habilidades 

técnico profesionales  que posibiliten  la capacitación  del pedagogo  en 

aquellas  prácticas  profesionales cuya  inserción, actualmente, está  

reclamando  el mercado laboral. (p. 2). 

El autor pone sobre la mesa la importancia de la formación teórica para el debate y 

construcción de intervenciones pedagógicas y educativas que resuelvan los 

problemas y la inserción al campo laboral mediante la ubicación de ejes formativos 

profesionales.   

Por su parte de Alba (2002) en su análisis sobre  el campo de conformación  

estructural curricular (CCEC) tiene como centro a la formación, noción que permite 

articular una serie de elementos curriculares.  La autora destaca que tanto Follari 

como Díaz Barriga (1982) sostienen que la formación lleva a reconocer la 

importancia de la teoría.   La teoría  que en sí misma es compleja, histórica y que 

se produce en su articulación a la  multidisciplinariedad.  

La teoría es precaria, inestable, abierta y contingente, pero se sedimenta  en 

el mundo-mundos  de acuerdo a los intereses  de los diferentes sujetos  

políticos, a los proyectos socioculturales-políticos y al interjuego del poder 

entre estos. (de Alba, 2017, p, 37).   

Posteriormente Pinar (2017) menciona que para construir un  currículum en 

Latinoamérica primeramente  debe reconocerse en  el estudio y análisis curricular  

tres cuestiones:   Primero, una comprensión hermenéutica sobre la relación 

sociedad, escuela, cultura aunado a la  política económica;   segundo,  articular el 
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proyecto a un internacionalismo en relación aún cosmopolitismo (interculturalidad) 

que reconozca la importancia de la sociabilidad entre latinos y no latinos;    realizar 

este estudio y análisis de comprensión permite el tercero, que es concretar 

proyectos curriculares que coloca una teoría curricular diferente a las conocidas. Lo 

que permite crear un nuevo discurso sobre el currículum y la sociedad.    Ante esto 

Casimiro (2017)  suma el argumento  de que hacer una investigación en materia 

curricular remite a pensar cuáles son las demandas contextuales, lo que permite 

comprender  el cómo se construyen subjetividades.   Este proceso de comprensión 

sobre la construcción de subjetividades concede crear un campo que denomina la 

autora como comunidad curricular.  Lo cual amplia el análisis del currículum.  Para 

esto se necesita la comprensión de cuáles fueron y cuáles son las demandas de los 

contextos.  

… la comunidad curricular, es el conjunto de subjetividades constituidas en 

las operaciones provisorias en el campo discursivo curricular.  La comunidad 

y las subjetividades  e identificaciones no tienen  un origen, una génesis.   Su 

conocimiento se construye en la medida  en que las subjetividades  

curriculares  también se construyen.   Es a través de diferentes luchas 

políticas  que el campo curricular se organiza, y son construidas, 

simultáneamente, las identificaciones curriculares. (p. 27). 

A grandes rasgos se ha planteado desde  referentes en materia del desarrollo del  

currículum la problemática del campo, en este caso del currículum de pedagogía lo 

que permite  plantearse la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las demandas  del 

contexto sociolaboral   y las demandas de los estudiantes que se van formando 

desde el plan de estudios de pedagogía de la FES Aragón?  Con la intención de ir 

marcando líneas de formación pedagógica teórica, profesional, intercultural  y 
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multidisciplinaria  que responda a los contextos actuales y a las necesidades del 

campo laboral.  

 

Metodología 

Para fines de este proceso indagatorio se utiliza la investigación hermenéutica es 

un método obligado en la investigación pedagógica.  La investigación hermenéutica 

manifiesta la importancia de la inmersión del sujeto-interpreté  y del objeto de 

estudio  en su contexto, lo que permite comprender (verstehen) la historia efectual 

que “… es, en este sentido, la conciencia de la historicidad  de la propia comprensión 

histórica…”  (Aguilar, 1998, p, 141).     Este método  se inscribe en la perspectiva 

de hermenéutica gadameriana que solicita metodológicamente hacer una historia 

efectual la cual delimita el objeto de investigación  y lo reconoce  en su materialidad 

concreta y en su relación con el pensar teórico-crítico que permite el 

cuestionamiento a los fundamentalismos para reconocer las cuestiones 

interculturales, las tradiciones y las innovaciones.   El proceso de la historia efectual 

instala al intérprete en el contexto y le hace partícipe de la situación u objeto a 

investigar, dicho de otra manera, el que interpreta pertenece a esa comunidad y por 

tanto escucha a la comunidad.  

En este sentido metodológico no sólo se escucha, analiza y dialoga con documentos 

de investigaciones institucionales, sino que mediante entrevistas a profundidad a 

egresados y con experiencia laboral se analizan los datos que muestran  las 

necesidades y debilidades de la formación disciplinar y profesional de la y del 

pedagogo.   Con la intención de marcar líneas de acción para mejorar los procesos 

formativos en el desarrollo curricular a nivel superior.  
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Sobre  la formación de la y del  pedagogo en el campo laboral: análisis de 

documentos  

La formación profesional de la y del pedagogo de la FES Aragón UNAM, ha sido un 

tema a debate y a la necesidad de someterse a reconstrucción,  ya que las 

demandas de empleadores van cambiando conforme lo hacen el  avance científico, 

tecnológico y sociocultural.  A continuación se presenta desde el análisis de los 

documentos que refieren a más de una década sobre  la situación referente a la 

incidencia de la formación profesional en el campo laboral.  

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México (INEE), el 11 de 

octubre de 2016 presentó las conclusiones sobre las evaluaciones que se hicieron 

en el 2005 sobre los indicadores  y lineamientos brindará mayor preparación a los 

profesores de educación básica y media superior; pero de los cuales también en el 

nivel superior son requeridos.  Esto permite rescatar cuáles son las expectativas del 

campo laboral para reestructurar los perfiles que deben tener las y los docentes, 

profesores, educadores y pedagogos  que ejercen la profesión.  Estos indicadores 

deben pensarse para ser recuperados en la construcción de los perfiles de egreso 

en  planes y programas de licenciatura en este caso de pedagogía con la finalidad 

de posibilitar el acceso  y permanencia en el trabajo profesional.     Estos 

lineamientos no sólo permiten dirigir el perfil,  sino ir más allá plantear una 

estructuración de Unidades de Conocimiento obligatorias y optativas. 

El documento (INEE, 2016) señala que las y los docentes, profesores, educadores 

y pedagogos  deben tener las habilidades siguientes: 

- Uso de las TIC y manejo de las plataformas. 

- Planeación didáctica  para el logro del aprendizaje.  

- Comunicación y manejo de grupos. 
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- Conocimientos pedagógicos, disciplinares y curriculares. 

- Investigación interdisciplinaria y multidisciplinaria.  

- Capacidad de creatividad para la cuestión académica, de gestión y liderazgo. 

- Apertura para el aprendizaje y la innovación.  

- Crear mecanismos de comunicación para difundir información y sensibilizar 

a la comunidad educativa y escolar. 

- Creación de propuestas pedagógicas y educativas para resolver 

problemáticas. 

- Gestión tales como ser de temperamento equilibrado, ser tolerante a la 

crítica, ser autocrítico y reflexivo, tener una actitud democrática, ser ágil en 

la conducción de grupos y tener congruencia en su actuación.  

- Liderazgo; crear proyectos, supervisarlos y evaluarlos, ser flexible y dialogar.   

Desarrollar un ambiente de calidad y altas expectativas.   Aportar soluciones 

a problemáticas laborales y personales de las y los trabajadores.  Tomar 

decisiones y ser práctico.  

Por otra parte en agosto del 2013, el Departamento de bolsa de trabajo de la FES 

Aragón entrega un documento  muy general donde especifica que del 2012 al 2013 

se ofertaron 56 vacantes para la licenciatura en pedagogía en empresas de las 

cuales  5 eran en centros educativos.    

Este documento señala las plazas en las que se solicita  el servicio del pedagogo 

las cuales son en la  docencia  y en recursos humanos.   En  éste último, se requiere 

a la pedagoga y al pedagogo en el área de capacitación, recursos humanos, 

desarrollo organizacional y reclutamiento.   Esto  le demanda al profesional tener 

experiencia en aplicación e interpretación de pruebas psicométricas, diseño 

instruccional, detección de necesidades de capacitación,  planeación, evaluación y 

diseño. 
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Cabe destacar que este informe menciona que en este periodo se elaboraron 82 

cartas de presentación y sólo 2 se pudieron insertar al campo laboral;  uno como 

becario y otro como auxiliar en recursos humanos.  Cuestión que reclama una seria 

discusión al respecto y consideración para la reestructuración de los panes y 

programas de estudio.  

En otra investigación  sobre  la empleabilidad y el impacto de la formación de la y 

del  pedagogo en el campo laboral. Y las competencias que se desarrollaron durante 

la formación;     que realiza la Dirección General de  Evaluación Educación   (DGEE) 

en el periodo de 2012-2013, presenta el documento titulado “Informe de la encuesta 

de opinión de empleadores.  Facultad de Estudios Superiores Aragón” (DGEE,  

Mayo 2014).   Que tiene la intención de brindar elementos relevantes que  deben 

incorporarse para mejorar la calidad de la formación profesional de la y del 

pedagogo y lograr un desempeño laboral. (Ver: 

www.evaluacion.unam.mx/encuesta/aragonemp.html). 

El propósito del estudio es principalmente conocer la opinión de los empleadores en 

relación con el desempeño de los egresados de la FES Aragón de la UNAM.   Los 

resultados de la encuesta llevada a cabo a 467 empleadores de las catorce 

licenciaturas que se imparten  en la FES Aragón del SE y SUA.  Realmente  

participaron 164, la cual equivale a un índice de respuesta de 35.1%. (DGEE, 2014, 

p.1).   Cabe destacar que esta encuesta no señala a cuanto equivale de ese 

porcentaje a la licenciatura en pedagogía pero menciona que el 35.1% pertenece a 

tres licenciaturas Pedagogía, Arquitectura y Derecho.   

La encuesta solicita a los empleadores que evalué a los egresados-empleados en 

las siguientes competencias: 1) Intelectuales, 2) Comunicativas, 3) Uso de las TIC, 

4) Operativas, 5) Interpersonales y 6) Actitudinales. 

http://www.evaluacion.unam.mx/encuesta/aragonemp.html
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En lo general,  se puede observar que los empleadores valoran el desempeño de 

los egresados de la FES Aragón   de manera  favorable, ya que en promedio más 

de 70% eligieron las opciones bueno y excelente.   Sin embargo,  de las 37 

competencias evaluadas por los empleadores, sólo el interés por aprender, la 

capacidad para trabajar en equipo y las actitudes (honestidad, responsabilidad y 

ética profesional y compromiso) fueron valorados como excelentes por la mitad de 

ellos.   Entre las competencias que los egresados tienen un buen desempeño se 

encuentran las intelectuales (pensamiento crítico, solución de problemas, 

conocimiento teórico práctico), y las habilidades operativas (resolución de conflicto), 

y su vocación de servicio. 

Desde otro parámetro de formato abierto,  esta investigación le solicitó a los 

empleadores que indicara los principales retos que enfrentan los egresados en el 

campo laboral.   (DGEE,  Mayo 2014).    De 185 opiniones emitidas por los 

encuestados, aproximadamente el 40% señaló siete  retos principales: 1. Tener 

experiencia profesional. 2. Manejar otro idioma. 3. Tener la capacidad de adaptarse 

al campo laboral. 4. Actualizarse. 5. Tomar decisiones. 6. Solucionar problemas. 7. 

Ser más competitivos. (Pp. 10-12). 

De lo anterior hay que decir que las competencias a desarrollar dentro de la práctica 

profesional de  la y del pedagogo son: 

- Tener experiencia profesional. 

- Manejar otro idioma. 

- Tener la capacidad de adaptarse al campo laboral. 

- Superarse laboralmente. 

- Actualizarse. 

- Tomar decisiones. 

- Tener capacidad de innovar y planear. 
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- Estar titulados y/o tener estudios de posgrado. 

- Desarrollar y gestionar proyectos. 

- Ser responsable y flexible. 

- Ser más competitivos. 

En otro rubro de análisis el documento presenta las  debilidades  que tienen las 

y los egresados de la FES Aragón, una  es la falta de experiencia profesional.  

La experiencia profesional se adquiere  por las prácticas profesionales que 

introducen al desarrollo  y  consolidación  del liderazgo, la gestión  y dirección. 

Las otras debilidades tienen que ver con la autoestima y la imagen personal. 

En este documento  los empleadores señalan que es importante seguir 

reformando y adecuando los planes y programas de estudio de acuerdo a la 

situación actual.   Así como que los trabajos finales de las y los estudiantes estén 

enfocados a resolver problemas del sector laboral.  Sugieren  que en la 

formación de las y los estudiantes se fomente una actitud profesional, una actitud 

de iniciativa propia, que sean  proactivos, que tengan responsabilidad, que 

desarrollen capacidades gerenciales  y que se guie a las y los estudiantes para 

profesionalizar su carpeta de trabajos.   Una sugerencia importante es  que se 

relacione más la teoría con la práctica, que se incluyan talleres o cursos para 

mejorar el dominio del idioma inglés y la administración de proyectos.   En este 

estudio un empleador considera que los perfiles de los egresados no cumplen 

con las necesidades de su compañía, sobre todo en cuestiones de gestión 

administrativa, negocios, legal y comercial.  (DGEE, 2014, p. 22). 

Pasando a otro documento más delimitado al objeto de estudio y desde  el marco 

contextual y efectual de la formación profesional de la y del pedagogo de la FES 

Aragón,  en  el año  2015-16  realiza tres entrevistas a profundidad a tres egresados 

de la licenciatura de pedagogía que pertenecían a la generación 2012-2015.   
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Mediante una selección aleatoria de un grupo que le interesó participar se rescatan 

tres narrativas  que para fines del trabajo de aquella época era importante ya que 

se pretendía saber sobre la incidencia de la y del  pedagogo en el campo laboral de 

la institución educativa, en la empresa y en la institución gubernamental.  

En la entrevista,  los egresados comentaron que la formación profesional y  

académica que  les brindó el Plan de Estudios  a los egresados fue: conocimientos 

y saberes que les permiten resolver algunas situaciones laborales, así como un 

cierto desenvolvimiento ante personas, pero no un adecuado manejo de grupos que 

demandan las empresas para mantener el orden de las políticas, valores, normas 

de la empresa o de la institución. 

En cuestiones sobre qué competencias les brindó su formación académica, ellos 

dicen que poseer habilidades tales como: la comunicación, la expresión oral y 

escrita.  Sin embargo, la experiencia laboral les enseña a encarar una entrevista, 

hablar fluidamente, resolver dudas, desarrollar la improvisación como una condición 

de la  conducción, así como el irse adaptando al área de trabajo y sus tareas.    

Los entrevistados mencionan que la experiencia real y concreta en el campo laboral 

les hace reflexionar sobre las carencias en  la formación profesional de la y del  

pedagogo, ya que el ámbito empresarial e institucional les demanda: 

-    Aprender hacer. 

-    Iniciativa para emprender nuevas tareas. 

-    Gestionar y  dirigir proyectos. 

-    Manejo de las relaciones humanas. 

-    Manejo de paquetería tecnológica. 

-    Inglés como un idioma necesario para las empresas privadas. 
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Los entrevistados mencionan en materia de lo aprendido en la formación profesional 

de la disciplina les brindó  conocimientos sobre cuestiones epistemológicas, teóricas 

y del ejercicio profesional, así como saber sobre la relación con las otras disciplinas: 

psicología, administración, economía, política.     Un amplio y complejo andamiaje 

que les permite tener una cierta panorámica del campo pedagógico.   Este 

conocimiento les incrementa el capital cultural, les brinda elementos para la actitud 

crítica y hacer conciencia sobre la importancia de la continuidad de su proceso de 

formación profesional.   Sin embargo, no logra concretarse en las cuestiones de la 

operatividad, decisiones para la solución de problemas, y,  creación y gestión de 

proyectos para la solución de problemas.   Ya que hay una  falta de realización de 

las prácticas profesionales que permiten este desarrollo del saber hacer.    

Ante este panorama cabe destacar que conocer, saber y hacer son las 

competencias con las que  actualmente debe contar un profesionista y comenzar a 

ser aplicadas en la formación profesional que brindan las instituciones de educación 

superior.   Para ser competitivo en el conocimiento, en la información y en la 

operatividad es importante aprender. Y se debe considerar el aprendizaje en sus 

tres formas: 

- El aprendizaje situado. 

- El aprendizaje basado en problemas. 

- El aprendizaje colaborativo. 

Estas formas de aprendizaje  desarrollan conocimientos, saberes,  haceres,  

flexibilidad y  actitud para el cambio.  Pero estos sólo se pueden desarrollar en la 

dimensión laboral, de esto la importancia en la realización de las prácticas 

profesionales, laborales, escolares y sociales. (Saldaña, 2017). 
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Conclusiones.  

Como se muestra en la presentación y análisis de los documentos  las competencias 

que requiere la y el pedagogo son del campo empresarial-administrativo. Donde la 

gestión, el liderazgo, la innovación, el uso de paquetería software y el inglés son 

indispensables.   Sin embargo, éstas  no solo pertenecen a demandas del sistema 

privado,   sino que actualmente son también requeridas por las instituciones 

gubernamentales e instituciones educativas de orden público y privado.  

A  continuación se presentan algunas líneas directrices de formación pedagógica 

para reestructurar y modificar el Plan de estudios y programas de la Licenciatura en  

Pedagogía de la FES Aragón, UNAM.  

- Investigación pedagógica y su intervención innovadora. 

- Currículum y fundamentos pedagógicos y educativos interdisciplinarios e 

interculturales.  

- Comunicación, tecnología educativa y proyectos pedagógicos y 

socioeducativos. 

- Dirección, planeación, administración pedagógica,  evaluación y liderazgo.  

- Procesos formativos para la educación y  capacitación continua. 

El desarrollo curricular del nivel superior no sólo forma para la disciplina, la 

interdisciplina y para el trabajo; también construye subjetividades que tienen 

intenciones, acciones y actitudes para mejorar las  condiciones existentes de las 

comunidades, de los barrios y de las relaciones humanas.  
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Título: “Cómo influye en el desarrollo humano la calidad de vida y el bienestar” 

 

Resumen, abstract, palabras clave 

Desarrollo y bienestar son dos elementos fundamentales al hablar de 

progreso y cambio social. Se define el desarrollo humano como el proceso 

de expansión de las capacidades de las personas que asimilan sus opciones 

y oportunidades, es aquí donde se introduce el concepto de bienestar y el 

objetivo que persigue el desarrollo 

Se necesitan igualdad de oportunidades y de género para disponer de 

opciones y ser dueños de nuestro destino. La calidad de vida como concepto 

es de definición imprecisa la mayoría de los investigadores que han 

trabajado en el de acuerdo en que no existe una teoría única que defina y 

explique el fenómeno. Lo que determina la calidad de vida humana depende 

de las posibilidades que tienen las personas para satisfacer las necesidades 

humanas fundamentales. 

Development and wellness are two fundamental elements to talk about 

progress and social changing. Human development is defined as the 

capacities expantion process of people who assimilate their options and 

opportunities, it is here where the concept of wellness and the objective that 

persues the development are introduced. 

 Equality of gender and of opportunities is required in order to provide options 

and be the owners of our destiny. Life quality as a concept has a vague 

definition, most of the researchers that have worked on this topic agree that 

there is not an unique theory that can define and explain the  
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fennomena. The determination that defines quality of life relies on the 

chances that people have of satisfy human fundamental needs. 

 Desarrollo 

 Bienestar 

 Necesidad 

 Oportunidad 

 Capacidad 

 Calidad 

 

I. Introducción 

 

la ponencia tiene por objetivo general definir la influencia del desarrollo humano en 

la calidad de vida y el bienestar de los estudiantes. Se presentan un reporte parcial 

de la investigación. 

Se da a conocer el área temática, así como la línea de investigación en torno a la 

cual girará la información enfocada al objeto de estudio, considerando palabras 

clave que guían la investigación y estarán presentes tanto en el desarrollo como en 

la conclusión mismos que están sustentadas en diversas fuentes bibliográficas. 

 

II. Metodología 

La investigación científica pretende encontrar respuesta a los problemas 

relevantes que el hombre se plantea y lograr hallazgos significativos que aumenten 

su acervo de conocimientos. Sin embargo, para que los resultados sean 
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consistentes y confiables deben obtenerse mediante un proceso que implica el 

encadenamiento lógico de una serie de procesos específicos.  

 

El tipo de investigación que se utilizará es la aplicada, en este caso el objetivo es 

encontrar estrategias que puedan ser empleadas en el abordaje de un problema 

específico. La investigación aplicada se nutre de la teoría para generar 

conocimiento práctico, y su uso es común en distintas ramas del conocimiento.  

Cabe mencionar que la investigación aplicada refiere al empleo de otros tipos de 

estudio y técnicas entre las que se mencionan estudios de mercado, sondeos de 

opinión pública, entrevistas y grupos focales. Todos con miras a responder con 

propuestas estratégicas de mejoramiento o cambio de una situación problema o 

para documentar experiencias basadas en situaciones reales.  

 

La población de esta investigación será la Escuela Normal Experimental 

“Normalismo Mexicano”. Incorporando una muestra de 25 estudiantes que cursan 

el primer semestre de la licenciatura en Educación Preescolar. 

 

III. Resultados 

 

Es necesario mencionar que se presenta solamente el avance del proyecto de 

investigación 

 

IV. Conclusiones 
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Debido a la condición de a investigación aún no se tienen resultados que permitan 

llegar a una conclusión por estar en proceso 
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La tesis como modalidad de titulación, Plan 2018: la experiencia de los 
estudiantes de la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza” 

 
 

 

 

Resumen 

En este estudio, se exploraron las experiencias, desafíos y dificultades que 

enfrentaron los estudiantes de la primera generación del Plan 2018 de la Escuela 

Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza” durante su proceso de titulación para 

obtener el grado de Licenciados en Enseñanza y Aprendizaje en Educación 

Secundaria; del mismo modo, también se resaltó la importancia de la experiencia 

de los docentes en el desarrollo de competencias de investigación y en la 

orientación de los estudiantes en la definición de temas, la construcción del marco 

teórico y la organización de la información.  

La investigación es de corte cualitativo pues se pretende identificar las experiencias 

de los sujetos de estudio a partir de sus percepciones y para ello se empleó el Focus 

Group como técnica de recolección de datos. Entre los resultados obtenidos, se 

encontró que la asesoría brindada a los estudiantes fue insuficiente, centrada más 

en la forma que en la orientación académica, el apoyo intelectual y emocional, o la 

supervisión del progreso en la investigación y redacción de la tesis. Este estudio 

destaca la importancia de la orientación adecuada en la preparación de tesis, la 

experiencia de los docentes como asesores, y la necesidad de brindar apoyo 

integral a los estudiantes a lo largo de su proceso de investigación y elaboración de 

tesis.  
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Abstract 

In this study, the experiences, challenges and difficulties faced by the students of 

the first generation of the 2018 Plan of the Escuela Normal Superior “Profr. Moisés 

Sáenz Garza” during his graduation process to obtain the degree of Bachelor of 

Teaching and Learning in Secondary Education; Likewise, the importance of 

teachers' experience in developing research skills and in guiding students in defining 

topics, constructing the theoretical framework, and organizing information was also 

highlighted. 

The research is qualitative in nature since it aims to identify the experiences of the 

study subjects based on their perceptions and for this purpose the Focus Group was 

used as a data collection technique. Among the results obtained, it was found that 

the advice provided to students was insufficient, focused more on the form than on 

academic guidance, intellectual and emotional support, or supervision of progress in 

research and writing the thesis. This study highlights the importance of adequate 

guidance in the preparation of thesis, the experience of teachers as advisors, and 

the need to provide comprehensive support to students throughout their research 

and thesis preparation process. 

 

Palabras clave: Titulación, Tesis de investigación, Asesoramiento académico, 

Competencias de investigación, Orientación estudiantil.  



 

4329 
 

Introducción 

En el año 2018, se implementó una reforma en los planes de estudio de las Escuelas 

Normales, específicamente para las Licenciaturas en Enseñanza y Aprendizaje en 

Educación Secundaria; esta reforma introdujo nuevos métodos y criterios de 

reconocimiento, entre los que destacan en particular los relacionados con la 

obtención del grado académico. En el marco de esta reforma, la primera generación 

de la Escuela Normal Superior "Profr. Moisés Sáenz Garza" ha completado 

exitosamente el currículo académico bajo tres modalidades de titulación: Portafolio 

de evidencias, Informe de prácticas profesionales y Tesis de investigación. 

El propósito de este documento es presentar los resultados de un breve 

estudio que investiga las experiencias, obstáculos y desafíos que han enfrentado 

los estudiantes que optaron por la modalidad de tesis de investigación que, la 

Secretaría de Educación Pública (SEP, 2018) define como la creación de un texto 

que aporta conocimiento novedoso en un área o campo de conocimiento. Así, para 

llevar a cabo una tesis de investigación, es necesario emplear de manera adecuada 

los referentes teóricos, metodológicos y técnicos coherentes con una perspectiva, 

enfoque o tipo de investigación, cuya modalidad se enfoca en el estudio de la 

educación, enseñanza, aprendizaje y los aspectos relacionados con la profesión 

docente. 

Dado que la tesis se concibe como la realización de pautas teórico-

metodológicas propuestas por diversas perspectivas de la investigación, con el fin 

de ofrecer nuevas formas de explicar y comprender los fenómenos educativos (SEP, 

2018), este estudio se centra en examinar los desafíos y el esfuerzo que implica 

para los estudiantes normalistas la elaboración de un documento que cumple con 

dichas características. 
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Planteamiento 

La pregunta que guía esta investigación se plantea de la siguiente manera: ¿Cuáles 

fueron los principales obstáculos y desafíos que enfrentaron los estudiantes de la 

Escuela Normal Superior “Profr Moisés Sáenz Garza” en la elaboración de su tesis 

de investigación como requisito para obtener su grado académico? En respuesta a 

esta cuestión, se han delineado los siguientes objetivos de investigación que, de 

acuerdo con Cohen y Gómez (2019), representan las metas y las acciones 

requeridas en un estudio, de modo que se han establecido los fines que se 

presentan a continuación: 

 Explorar los desafíos y dificultades que experimentaron los estudiantes en su 

proceso de elaboración de tesis para obtener su grado académico. 

 Comprender las experiencias vividas por los estudiantes durante el proceso 

de elaboración de su tesis. 

 Identificar las oportunidades que ofrece la estructura curricular del plan de 

estudios de 2018 como alternativas para la elaboración de las tesis. 

 Analizar las debilidades y desafíos relacionados con los procesos de 

asesoramiento en la elaboración de las tesis. 

Metodología 

Esta investigación se orientó hacia el enfoque cualitativo, centrándose en abordar 

las expresiones, saberes y opiniones de los estudiantes, ya que el objeto de estudio 

se enfocó en sus perspectivas pues, como Álvarez-Gayou (2006) señala, el enfoque 

cualitativo se caracteriza por su flexibilidad, lo que permite al investigador observar 

el escenario y a los participantes con sensibilidad. En consecuencia, al explorar los 
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procesos que los alumnos han experimentado en la elaboración de sus tesis, se 

integran en un marco de referencia. 

Además, se consideró que el enfoque cualitativo era adecuado para 

comprender las percepciones, vivencias, opiniones y emociones de los estudiantes 

en relación con la elaboración de tesis pues, según Álvarez-Gayou (2006), esta 

perspectiva permite una interpretación holística del estudio; es decir, de un enfoque 

que comprende un fenómeno o situación en su totalidad, y que considera todos sus 

componentes, relaciones y contextos en lugar de analizarlo de manera fragmentada 

o reduccionista. Por lo tanto, se optó por este enfoque para obtener una 

comprensión profunda de las situaciones específicas relacionadas con la 

elaboración de tesis. 

En este sentido, se permite enfatizar la importancia de comprender no solo 

los aspectos aislados de la elaboración de tesis de investigación, sino también cómo 

estos se relacionan, influencian y se ven afectados por otros elementos, como la 

malla curricular, las percepciones de los estudiantes y los procesos de 

asesoramiento. Este enfoque integral permite una comprensión más profunda y rica 

del tema de estudio. 

En cuanto a la elección del instrumento para recopilar información y abordar 

el objeto de estudio, se optó por la entrevista grupal, conocida como grupo focal, 

según la orientación de Hernández, Fernández y Baptista (2010). Este tipo de 

intercambio oral aborda cuatro ejes temáticos que incluyen: aspectos generales, la 

malla curricular, el perfil de egreso y las posibles inconsistencias en el proceso de 

construcción y asesoramiento, lo que se traduce en un total de 14 preguntas 

formuladas de manera contextual y adecuadas al entorno en el que se realizó la 

aplicación. 
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En relación con la validez de la técnica de rescate de información, a partir de 

la oralidad, es esencial destacar que la entrevista cualitativa busca garantizar que 

los participantes tengan la libertad de cuestionar y, si es necesario, corregir las 

suposiciones del investigador sobre los significados incorporados en las preguntas 

de la guía de entrevista, lo cual se lleva a cabo durante el proceso de recopilación 

de datos (Kvale, 2011). 

La muestra consistió en dos estudiantes de cada una de las especialidades 

que se ofertan en la Escuela Normal: Biología, Español, Física, Formación Ética y 

Ciudadanía, Geografía, Historia, Inglés, Matemáticas y Química, de la primera 

generación del plan de estudios: 2018 -2022. Para ello, se utilizó un criterio no 

probabilístico de propósito de inclusión, ya que solo se consideraron aquellos que 

eligieron la tesis como opción de titulación, a pesar de que existen otras dos 

opciones: Informe de prácticas profesionales y Portafolio de evidencias. Luego de 

explicar el propósito del estudio, se procedió a la aplicación del cuestionario y, 

posteriormente, al análisis de las respuestas. 

En el proceso de codificación y presentación de resultados, se ha 

desarrollado un sistema de claves para mantener el anonimato de los participantes, 

de modo que las respuestas se representarán con una notación que incluirá la letra 

“N”, seguida del número de estudiante, de la inicial de su género y, finalmente, la 

inicial de su especialidad.  

Resultados 

Las siguientes líneas dan cuenta de los resultados que arrojó el estudio 

exploratorio que se llevó a cabo sobre las experiencias, los retos y dificultades que 

enfrentaron los normalistas durante su proceso de titulación para la obtención del 
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grado de Licenciados en Enseñanza y Aprendizaje en Educación Secundaria. Para 

el análisis, se integraron cuatro categorías: a) datos generales (especialidad, género 

y edad), b) motivos que los llevaron a definir la selección de la tesis de investigación 

como opción para titularse, c) evaluación del Plan de estudios (competencias del 

perfil de egreso y cursos de la malla curricular vinculados a la elaboración de su 

tesis), y d) dificultades y retos en el proceso de construcción de la tesis y en la 

asesoría.  

El grupo que participó en este estudio, como se mencionó párrafos anteriores 

estuvo integrado por 18 estudiantes, 2 de cada una de las nueve espacialidades, de 

los cuales 14 eran del género femenino (77.8%) y solo 4 del masculino (22.2%), con 

un promedio de edad que oscila entre los 22 y 35 años.  

Estos estudiantes seleccionaron la tesis como opción de titulación debido a 

que tenían interés en aprender a investigar, lo consideraban como un reto e incluso 

lo estiman como un requisito para más adelante estudiar un posgrado. Y  los temas 

que abordaron en sus documentos van desde la innovación en la práctica docente, 

factores académicos que afectan la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, 

impacto de formación docente en el rendimiento académico de matemáticas, 

relación entre conocimientos previos y la comprensión lectora, el andamiaje como 

estrategia de enseñanza para facilitar la competencia de expresión escrita de una 

segunda lengua, hasta la influencia de los recursos multimedia como herramienta 

para el aprendizaje de la física en secundaria, el aprendizaje basado en retos (ABR), 

el uso del video tutoriales como estrategia para facilitar el aprendizaje en química 

en secundaria, además de la educación sexual en la escuela secundaria, desarrollo 

del pensamiento histórico mediante la implementación de recursos digitales, y 

percepciones sobre el rezago educativo en la escuela secundaria.  
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Estos temas que provocaron interés entre los sustentantes, implicaron la 

realización de diferentes actividades para lo cual tuvieron que organizar su tiempo 

entre las asesorías, sus prácticas y la investigación, documental o de campo, según 

el caso, para cumplir con el tratamiento que exige el objeto de estudio determinado 

por sus intereses, durante la intervención docente, lo que dio como resultado la 

motivación para desarrollar sus propias investigaciones, lo cual queda manifiesto en 

sus palabras.  

“Decidí por la tesis, aunque no me queda claro cómo la hacerla” (N5HF). 

“Aunque no tenía idea de cómo hacer una tesis, lo tomé como un reto…” 

(N2FI). 

“Nunca participé en una investigación y menos hacer una, pero esta opción 

la tomé como un esfuerzo personal” (N4HE). 

En el curso del presente estudio, se indagó si cada uno de los sujetos de 

estudio que optaron por la tesis de investigación, recibieron información sobre 

aquello que se considera indispensable para la elaboración de su documento: qué 

es una tesis, cómo se hace, qué elementos la conforman o sobre la estructura 

mínima que debía cumplir (SEP, 2018) o, en su caso, si recibieron alguna 

orientación que los llevara a tomar una decisión fundamentada en la reflexión sobre 

aquello que más les convenía, según su desempeño durante el trayecto formativo 

que concluían. En este sentido, los normalistas declaran: 

“Poca información, solo la del asesor sobre aspectos en la elaboración de la 

tesis” (N6FH). 
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“Solo fue guía el asesor, nos dio información de lecturas, videos sobre la 

elaboración de la tesis” (N7HB). 

Como se observa en sus palabras, los participantes indican que no recibieron 

ningún tipo de instrucción formal que los llevara a considerar otra opción de 

titulación, pero tampoco sobre los requerimientos necesarios para cumplir con esta, 

o sobre las implicaciones sistémicas que tiene el trabajo de investigación. 

Por otra parte, al preguntarles sobre el Plan de Estudios 2018 y su vinculación 

con la modalidad de titulación, en este caso la tesis, los normalistas mencionaron lo 

siguiente, en relación con las competencias genéricas y profesionales que se espera 

desarrollen como parte esencial del perfil de egreso: que aquellas denominadas 

como genéricas, no les aportaron la claridad suficiente para determinar la forma en 

que habrían de titularse; sin embargo, en cuanto a las competencias profesionales, 

algunos de ellos declararon que les permitieron definir la línea de investigación que 

seguirían. 

“Yo creo que esta competencia es importante para la elaboración de la tesis, 

pero no me quedó claro su aplicación o desarrollo, pero solo por el hecho de 

hacer una tesis, que implica hacer investigación, se relaciona, pero sería 

importante que en cada semestre nos indicaran su desarrollo profesional 

para hacer una posible investigación” (N8FFEyC). 

Y respecto a la malla curricular, todos los normalistas señalaron que el único 

curso relacionado con las modalidades de titulación fue el curso de Metodología de 

investigación, que se imparte en el 5º semestre, al cual no le otorgaron la 

importancia necesaria, pues veían lejano el momento de concluir y creían que el 

tiempo destinado para su titulación sería suficiente para identificar una 
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problemática, definir un tema de investigación, desarrollarlo y presentarlo bajo las 

normas y criterios establecidos por la institución, avalados por la SEP, para la 

obtención de su título. 

En cuanto la categoría que exploró las debilidades identificadas en el proceso 

de elaboración de su tesis se llegó a la conclusión de que, entre los aspectos más 

destacados, se encuentran la definición del tema, adjunto a la delimitación del 

problema, en primera instancia; después, la elaboración del marco teórico y, en 

menor medida, la sistematización de la información recolectada y su redacción. 

“En mi caso no estaba segura del tema, aunque mi asesor me orientó con 

algunas ideas sobre el tema. Yo sentía que mi asesor no tenía suficiente 

experiencia en investigación” (N9FE). 

“Tuve dificultad para la elaboración del marco teórico, y me llegó un momento 

de desesperación ante la organización de las fuentes de consulta, pues mi 

asesor poco me orientó sobre ello, aunado a la dificultad de la redacción. En 

este aspecto mi asesor fue muy duro conmigo y casi no me ayudó” (N0HB). 

Al examinar estos testimonios sobre los componentes clave de la tesis, se 

resalta la relevancia de la experiencia de los docentes en el desarrollo de 

competencias de investigación; lo que se refleja en su capacidad para orientar a los 

estudiantes en la definición de los temas y problemas de investigación, la 

construcción del marco teórico y la organización de la información.  

Además, se hace evidente la necesidad de que los alumnos reciban 

orientación precisa en aspectos fundamentales de redacción, una habilidad en la 

que algunos muestran deficiencias; esto cobra importancia porque cumplir con los 

estándares rigurosos de estilo y formato académico en la elaboración de una tesis 
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es crucial, dado que la omisión de detalles significativos en la redacción o la falta de 

precisión en las citas y referencias pueden dar lugar a acusaciones de plagio o a la 

pérdida de credibilidad en el trabajo. 

En este sentido, es esencial destacar que tanto las competencias de 

investigación como el desarrollo de habilidades relacionadas con la producción de 

textos, ofrecen una oportunidad para que las escuelas normales reflexionen sobre 

la selección de asesores; más aún, deben considerar la necesidad urgente de 

preparar a los docentes en el dominio específico de lo que los estudiantes requieren 

para comprender la importancia de investigar su propia práctica como un 

componente fundamental y constante de su profesión.  

En otras palabras, la institución educativa que otorga el grado de Licenciatura 

en Enseñanza y Aprendizaje en Educación Secundaria debe asegurarse de que los 

asesores cuenten con la experiencia y el conocimiento necesarios en el campo de 

estudio relacionado con la tesis; además, deben poseer un amplio dominio del 

proceso investigativo para proporcionar el apoyo necesario a sus estudiantes, a más 

de mostrar la disposición y el compromiso para brindar la atención requerida a cada 

uno de sus alumnos.  

“Considero importante que se tome en cuenta, en la asesoría individual, 

mayor atención en los horarios, en el compromiso de los asesores, 

especialmente en los aspectos de la elaboración de la tesis” (N11MM). 

Con respecto a la categoría que explora el proceso de asesoría, las 

evidencias indican que fue insuficiente, particularmente en la modalidad grupal, 

aunque en la asesoría individualizada señalaron de manera reiterada que la tarea 

se limitaba a la guía, más que a la orientación académica, apoyo intelectual y 
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emocional, o a la supervisión del progreso del estudiante en la investigación y 

escritura de la tesis, para asegurar la calidad y el éxito de esta. Pese a lo anterior, 

los estudiantes manifestaron satisfacción al concluir su tesis, resaltando su 

aprendizaje autónomo. 

“Fue una buena experiencia desarrollar una tesis. Creí que sería más 

sencillo, y batallé mucho, pero salió finalmente, aunque me hubiera gustado 

que mi asesora se involucrara más en mi trabajo porque eso me hubiera 

facilitado mucho hacerlo” (A9FE). 

El comentario anterior hace evidente la necesidad de recibir asesorías 

apegadas a lo que los alumnos requieren para concluir con éxito su documento de 

titulación; algunos, requieren de dirección y, otros, de un enfoque colaborativo y con 

mayor orientación, para lo cual es indispensable una comunicación abierta. Además 

de lo señalado, se debe considerar de primer orden que el asesor conozca y 

comprenda las regulaciones específicas de la institución para la elaboración de un 

documento de esta naturaleza, que cuente con antecedentes académicos que le 

hayan permitido crear un historial de publicaciones, de participación en 

investigaciones, pero, sobre todo, con experiencia en la dirección de tesis. 

Según Albert Gómez (2007) el asesor debe ser consciente del “fenómeno y 

objeto de la investigación, junto con la multiplicidad de los métodos y pluralidad de 

fines y objetivos” (p. 21) que se plantean los alumnos; esto significa que el asesor 

debe ser un experto en el tema de indagación y estar dispuesto a adaptarse a las 

necesidades y enfoques individuales de sus asesorados, a reconocer que hay 

múltiples caminos para abordar un problema de estudio y que no existe una sola 

metodología o enfoque válido para todos los casos. Su papel, en todo caso, es 
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brindar orientación y apoyo personalizados para colaborar en el logro de los 

objetivos de investigación planteados por sus alumnos de manera efectiva y exitosa. 

Si los normalistas hubieran contado con asesorías más adecuadas a sus 

necesidades, quizá se hubiera evitado o al menos aminorado el estrés, la 

preocupación por el tiempo para elaborar su documento aunado a sus problemas 

de redacción que no les permitía avanzar como querían, la angustia ante la 

incertidumbre de saber si iban bien o no, inseguridad sobre lo que escribían e 

incluso insomnio.  

Conclusiones 

Este estudio exploratorio muestra evidencias suficientes de los retos y desafíos que 

encararon los estudiantes normalistas de la primera generación del plan 2018 a lo 

largo del proceso de elaboración de su tesis, que está planeado debe iniciar en el 

sexto semestre y concluirse en octavo. Sin embargo, el tratamiento que se reconoce 

en las asesorías y acompañamiento a los estudiantes deja al descubierto áreas de 

oportunidad para una mejora institucional, lo que permite concluir los siguientes 

aspectos: los estudiantes eligen esta modalidad sin tener plena claridad de sus 

implicaciones, sin suficiente preparación para la elaboración de una tesis y con 

escasas habilidades en la redacción de documentos académicos.  

Si bien la malla curricular ofrece oportunidades para ampliar el esquema que 

permite la formación en el área de investigación, que bien puede traducirse en una 

tesis, existe poca atención en el desarrollo de las competencias indispensables para 

su perfeccionamiento, para delimitar un tema y para construir el marco teórico, al no 

establecer los vínculos necesarios entre las diferentes clases que bien pueden 
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abonar a la apropiación de un método adecuado para construir una tesis, como 

instrumento que permita la titulación.  

En cuanto al rol que asumen los asesores, se debe de prestar atención a su 

perfil, a sus antecedentes académicos y a su experiencia en torno a la producción 

de textos académicos y la investigación educativa. Pues como dice la frase 

proverbial: Nadie da lo que no tiene. 
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La Sistematización de la Enseñanza en Alumnado con Rezago en la Lecto-

Escritura 

Resumen 

En el programa de estudios 2022 en educación básica, la importancia de la 

adquisición de la cultura, a través de la lectura y la escritura, plantea el realce al 

acercamiento de los saberes a partir de estas habilidades. En el momento que hay 

alumnado que aún carece de consolidar las anteriores es el momento en el que 

existe una situación de bajo rendimiento. Esta condición de rezago escolar puede 

ser originada a partir de una amplia condición de situaciones, en las que una 

constante será la falta de atención a la tarea, la que es el centrar los esfuerzos 

personales a la consolidación de lograr leer y escribir. Al respecto se realizó una 

investigación cualitativa con énfasis en la teoría fundamentada, en la que a través 

del sistematizar la práctica escolar, se sigue una ruta basada en el método fonético-

sintético, bajo el análisis de artefactos y el logro de indicadores. Se logran reconocer 

avances en las formas de desarrollar la lectura, así como la escritura, en la que se 

teoriza que el logro del signo convencional se alcanza a partir de generar acciones 

fijas en el logro procesual de un elemento a la vez, en el que de forma combinada 

brinda el resultado deseado. Se plantea que el modelo escolar carece de ser 

limitativo para buscar las mejores acciones que permitan avanzar de manera rápida 

en la adquisición de capacidades dejadas de lado debido a situaciones ajenas a la 

escuela.  

Palabras clave: habilidad cognitiva, aprendizaje lento, abandono de estudios, 

actitud hacia el trabajo, práctica pedagógica 

 

Introducción 

La formación de estudiantes en la educación básica señala que, la mejora de sus 
programas propicia un avance en la manera de conceptualizar el mundo. Con la 
reforma 2022 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el modelo educativo 
plantea en sus ejes articuladores que el propósito 8.1.7referido a la apropiación de 
las culturas a través de la lectura y la escritura, plantea que el acercamiento a los 
saberes es a través de la lengua escrita, la que será la forma en la que el 
estudiantado desarrolle las capacidades y habilidades de expresión, así como las 
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de comprensión, lo que facilitará el acceso al desarrollo de su propia experiencia 
(SEP, 2022a). 
Pero al momento en que el alumnado se encuentra en desfase entre la herramienta 
propia de la escritura, así como el desarrollo de la habilidad, es un tropiezo que le 
limita en la adquisición de los propósitos programáticos del planteamiento curricular.  
Para Tamayo (2017) (citado por Sáncho y Nuñez, 2021 coinciden con la afirmación 
de Benedet (2013) cuando señala que: 

a diferencia del lenguaje oral –que se adquiere por imitación, de forma 
natural, con facilidad y rapidez–, el lenguaje escrito ha de ser 
aprendido mediante procesos de instrucción más o menos formales, 
durante los cuales, además, se van configurando las redes neuronales 
necesarias para que el cerebro pueda alcanzar estas habilidades (p. 
243). 

Por lo que entonces, es predecible que varios de los estudiantes que carecen de 
formalizar su patrón conceptual, el que es definido dentro de este trabajo como el 
signo convencional, será aquel sujeto que se encuentra en desventaja académica. 
Por lo anterior se llevó a cabo una investigación cualitativa con énfasis en la teoría 
fundamentada, el que para Palacios (2021) se basa en la sistematización.  
Se planteó un objetivo de la investigación el que corresponde a: demostrar que el 
trabajo sistemático en la adquisición del signo escrito de la lengua oral a través de 
la secuencia seriada de instrumentos de trabajo, favorece a los casos de rezago 
escolar en el ciclo escolar 2023-2024 en un grupo de primaria multigrado en una 
escuela semiurbana en un grupo de apoyo de Unidad de Servicios y Apoyos a la 
Educación Regular (USAER).  
Por lo que para llegar a ese objetivo el trabajo se desarrolla en tres bloques con 
propósitos específicos cada uno. El primero se dirige a reconocer las situaciones 
que generan rezago escolar de manera común en los espacios escolares, el 
segundo se dirige a identificar el proceso de acción e intervención para la mejora de 
la realidad lingüística y por último se muestra el avance en el proceso transversal 
del apoyo escolar en alumnos en estado de atraso escolar. 
 
Metodología 
 
La presente investigación es un estudio cualitativo con énfasis en la teoría 
fundamentada. Para Rodríguez (2021) se caracteriza por su sistematicidad, la que 
proporciona directrices explicitas, las que facilitan la manera de analizar los datos y 
de esta forma generar teoría basada en los mismos. 
Por lo anterior, el proceso estableció fases de su diseño e intervención. De inicio se 
focalizó un grupo de estudiantes en edades escolares que carecieran de adquirir el 
lenguaje escrito en una escuela primaria de formación básica, identificándose 22 
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estudiantes de la fase tres a la cinco de la educación básica en edades de seis a 
doce años.  
De manera posterior en base a Vivar et. al. (2010) se sigue el siguiente orden 
sistemático: 
Fig. 1 
Proceso de análisis de datos 

 
Nota: Vivar, Cristina G., Arantzamendi, María, López-Dicastillo, Olga, & Gordo Luis, 
Cristina. (2010). La Teoría Fundamentada como Metodología de Investigación 
Cualitativa en Enfermería. Index de Enfermería, 19(4), 283-288. Recuperado en 16 
de octubre de 2023, de 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-
12962010000300011&lng=es&tlng=es. 
 
De esta manera se estableció el método de adquisición de la lecto escritura a 
trabajar sistemáticamente, el que correspondió al modelo fonético-sintético. 
Rodríguez (2018), señala que este método se define como “el proceso mediante el 
cual se enseña la lectoescritura y consiste en la combinación de sonidos para lograr 
la lectura y posterior la escritura. De manera posterior, la enseñanza de las 
consonantes se va cambiando con las vocales formando sílabas y luego palabras” 
(En línea, párrafo 7). 
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A partir de la definición del modelo se establece el instrumento, el que es un 
cuaderno de actividades organizadas por vocales y consonantes para generar 
sílabas directas (consonante – vocal), para pasar a las mixtas (cvc), diptongos (vv), 
triptongos (cvvc) y por último las complejas (dos palabras juntas). 
Este se instituye de manera diaria en una hora de trabajo constante y paralelo a la 
jornada escolar por parte del grupo de apoyo de USAER, con la meta de fijar los 
esfuerzos en acciones sistemáticas que involucran al estudiantado en el desarrollo 
procesual del ejercicio y a su vez, la construcción de estructuras mentales que 
sostengan el desarrollo académico del mismo en su progresión con los programas 
de estudio correspondiente a cada fase.  
 
Resultados 
 
El rezago estudiantil. Una realidad por la falta de constancia en la actividad 
escolar 
 
En orden del proceso metodológico, se estableció la primera ruta de la indagación, 
en la que a partir del acercamiento al grupo focal y en esa interacción en entrevista 
con los padres de familia y docentes se ha rescatado la primera categoría de interés, 
la que se refiere al acompañamiento en la adquisición de la habilidad de lecto 
escritura. 
Para González (2019), la lecto escritura implica el desarrollo procesual de diversas 

destrezas que auxilien en su conjunción el proceso de adquisición, como lo son la 

“observación, la identificación, la comparación, identificación, descripción” (p.2). 

Como lo muestra la observación grupal, es presente que varios casos que se 

encuentran en rezago es debido a la falta de acción ante la actividad grupal, lo que 

los coloca en situaciones de desventaja con respecto a aquellos que se encuentran 

fijos y activos en la tarea. Si bien el proceso de aprendizaje de la reforma 2022 

señala que, se debe replantear un vínculo al conocimiento organizado, en el que la 

expresión, estará presente en la diversidad de interrelaciones (SEP, 2022). 

Según datos de Forbes en 2022, el 60% de estudiantes en México tiene deficiencias 

en la adquisición de la lecto escritura, lo que plantea una problemática grave y con 

consecuencias a futuro.  

Varias pueden ser las consecuencias de este atraso, las que en el caso del grupo 

focal, se reconoce en las entrevistas con los padres de familia y personal docente, 

que se carece de materiales, actividades extraescolares que aporten al proceso 

lector y escrito, la falta de atención familiar en este periodo de formación debido a 
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las propias responsabilidades de los padres en el hogar o al trabajo, que limitan el 

apoyo a las acciones de aprendizaje, la cultura social acerca de la tarea de la 

escuela, la falta de responsabilidad con la labor, el desinterés escolar, así como el 

marcado ausentismo por semanas y meses, entre otras. Por lo que una categoría 

de interés se reconoce entonces como la falta de constancia en la actividad de 

aprendizaje.  

Por lo que en esta condición, el programa plantea una opción, la que es la 

autonomía curricular, la que se define como: 

el ejercicio de la enseñanza se basa en la autonomía curricular de 

las maestras y los maestros para decidir sobre su ejercicio didáctico, 

los programas de estudios y para establecer un diálogo pedagógico 

con las y los estudiantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

considerando la composición de la diversidad de sus grupos, el 

contexto en el que viven, sus trayectorias formativas, su propia 

formación como docentes y su compromiso para hacer efectivo el 

derecho humano a la educación de niñas, niños y adolescentes que 

acuden a estudiar a su escuela (SEP, 2022, p. 27). 

El proceso de acción e intervención para la mejora de la realidad lingüística 

Al reconocer el problema se interviene por lo que para esto, la estrategia se centra 

en el desarrollo sistemático de la ejecución y énfasis en la tarea como una categoría, 

en la que de manera paralela al tiempo escolar se fortalece a través del método 

fonético-sintético, la acción escolar con una intervención de 60 minutos diarios por 

semana. 

De inicio, desde la exploración diagnóstica es presente un marcado rezago en la 

adquisición de la lecto-escritura, la figura dos da muestra de la valoración inicial 

según la propuesta del aprendizaje de la lengua escrita (PALEM). 

Fig. 2 

Exploración diagnóstica en alumno de la fase 5. 
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Nota: Es posible reconocer que en un niño de diez años de edad, aún está en un 

nivel de escritura fija, el que muestra un amplio atraso con respecto a la fase escolar. 

La PALEM (SEP,1991b) lo identifica como nivel presilábico, en el listado de palabras 

como pez, rana, ganso, almeja, gaviota y cocodrilo. Fuente: Evaluación diagnóstica, 

agosto 2023 

Para lo anterior, se entregó un cuaderno de trabajo integrado por actividades 

seriadas que se dirigen al avance constante en el desarrollo del aprendizaje de la 

lecto-escritura, en la que de inicio se opera el signo convencional.  

Con esta condición es entonces que se ejecuta la acción. La constancia, como una 

nueva categoría, se reconoce como la dinámica laboral ha de comprenderse como 

el tiempo de dedicación que una persona asume a una tarea y las labores que 

establece en ella.  

En el caso de la investigación, se comienza a reconocer a partir de la intervención 

que, el centrar la atención del estudiantado en actividades organizadas al fin 

específico, fija y dirige el esfuerzo a resultados observables en el momento, como 
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lo son la conducta activa focalizada a la tarea, el aprovechamiento del tiempo, el 

trabajo en un solo elemento de manera constante y la secuencia procesual ante el 

logro medido en la revisión docente a través de la valoración del esfuerzo en labores 

comunicativas simples en la que se pone en competencia el aprendizaje en 

desarrollo, en la que es perceptible que cada uno de los integrantes del grupo de 

investigación tendrán a exponer en un momento en cada sesión de trabajo. 

Fig. 3 

Atención a la tarea 

 

Nota: En la imagen podemos observar que el trabajo escolar se centra en la 

corrección del error con respecto a los fonemas y grafías adquiridas en otro 

momento, lo que dirige al estudiante a practicar el aprendizaje previo y por tanto a 

desarrollar la reeducación acerca de la adquisición del español escrito. Fuente: 

Fotografía en aula de investigación. 

Con esta condición es que se lleva a cabo el proceso de avance gradual en el 

reaprendizaje de la lengua, la que se establece como una categoría de 

sistematización, ya que la problemática se reconoce desde la observación y las 
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entrevistas, como la falta de hábito de trabajo en el proceso de intervención, en la 

que la gradualidad del contenido temático es de relevancia, la que es en varios 

aspectos natural debido a la amplia cantidad de alumnado escolar en un aula, en la 

que la atención se dispersa por las diversas actividades que generan los individuos, 

y por tanto la percepción del trabajo y la memoria fonético-gráfica tiende a fallar, en 

aquel alumnado que aún carece de construir una actitud positiva hacia el 

aprendizaje.  

Fig. 4 

Sistematización de la enseñanza 

 

Nota: En la imagen podemos observar el trabajo desarrollado por el alumnado, en 

el que hace la repetición sistemática del fonema-grafía a través del método fonético-

sintético, la que le es acompañada desde la figura docente y se apoya a la ejecución, 

así como se valora en el momento que es capaz de leer en voz alta y hacer las 

grafías, para de forma posterior ser puesta en revisión  junto al profesorado. Fuente: 

Almada y Calderón (s/f). Arcoíris de letras. Edt. Trillas 

Lo anterior es de importancia ya que como lo define Fuenmayor y Villasmil (2008): 
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El lenguaje constituye una actividad intelectual compleja, relacionada 

con otros procesos cognitivos, entre ellos, la percepción, la atención y 

la memoria, los cuales juegan un papel importante en la comprensión 

textual, por cuanto a través de ellos el individuo logra decodificar los 

significados intrínsecos en un texto y la comprensión consiste, 

precisamente, en el reconocimiento de esos significados, mediante la 

relación entre la información actual y el conocimiento previo adquirido 

por el individuo (p.4) 

Por lo que en la intervención, fijar los esfuerzos en tareas cortas y medibles, dentro 

de una constancia activa conduce en el resultado a la comprensión y reformulación 

del aprendizaje adquirido, lo que lo convierte en un eslabón para la estructura 

mental ya desarrollada y por tanto facilita la construcción de nuevos enlaces 

neuronales, los que en el cerebro humano procesan la información.  

El avance en el proceso transversal del apoyo escolar en alumnos en estado 

de atraso escolar. 

A través de la intervención y la puesta en competencia de la tarea desarrollada es 

entonces perceptible que al interior del aula escolar se pueden identificar cambios, 

los que también son observables desde casa, ya que la familia es la que también 

evalúa la gradualidad en el cambio en la actitud del estudiantado. 

La figura 5 da muestra de ello, en el que es perceptible dos condiciones, por una 

parte la capacidad de hacer copiado del estudiante con contenidos de su grado y 

grupo, pero por otra que el la reeducación de las letras hace la relación y práctica 

del saber, en el proceso de aprendizaje funcional del signo convencional. 

Fig. 5 

Avances del estudiantado 
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Nota: Trabajos del estudiante en desarrollo transversal de la actividad escolar. 

Fuente: Cuaderno escolar 

De inicio es perceptible que existe un mayor interés en el alumnado que viene de 

una condición de rezago, ya que en este momento se concibe el acompañamiento 

en los escenarios de ensayo y error en la ejecución. 

Desde las comparaciones se reconoce que hay una correspondencia entre en 

énfasis en la tarea, la sistematización y la constancia, las que de manera abierta, 

axial y selectiva, se vinculan para establecer declaraciones, como lo llevan a 

demostrar los resultados observables. 

Con esta acción es entonces teorizar la siguiente reflexión que surge desde los 

resultados de la investigación: 

En la escuela, según la pedagogía de la enseñanza y los modelos educativos de la 

diversidad de programas educativos, el sujeto en edad escolar es un ser que debe 
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ser acompañado en los procesos activos del aprendizaje. En el caso de aquellos 

que muestren leve retraso asociado a la falta de cultura escolar debido a la limitada 

capacidad de participación en las tareas desarrolladas en el aula, es entonces que 

se debe propiciar generar a la par de manera transversal situaciones que 

sistematicen la tarea en acciones ejecutoras focalizadas al objetivo, las que ayuden 

en el proceso (en el caso de la lecto escritura) de fortalecimiento y reaprendizaje de 

los elementos propios de la enseñanza. 

El alumnado, como sujetos en desarrollo, el aprendizaje monitoreado y 

acompañado en la puesta en escena de situaciones que sean medibles en el 

momento de la práctica, conlleva a que el discente construya realidades a las que 

él mismo presta atención y le auxilian a la reflexión del saber previo, con lo que se 

replantea entonces la manera de hacer y ejercer el ejercicio. 

Para el alumnado en proceso de adquisición, pero así también corrección de estilo 

de la lecto escritura, sin duda el trabajo sistemático en el repaso de saberes dirige 

los esfuerzos tanto personales, familiares y docentes, a mostrar cambios 

actitudinales, de interés, de motivación y sensación de logro, lo que auxilia en la 

consolidación del aprendizaje significativo, ya que los conduce a un estado de 

satisfacción y plenitud, debido a la atención y acompañamiento activo centrado en 

el esfuerzo del estudiante. 

Conclusiones 

La amplia diversidad de situaciones de aprendizaje que se viven en las escuelas de 

educación básica, en muchos de los casos son derivadas de las condiciones de 

acceso a la práctica y saberes, ya que desde la dinámica estudiantil, familiar, social 

y cultural son elementos que abonan al atraso escolar. 

A lo largo de esta investigación se ha hecho presente que el énfasis en la tarea a 

partir del sistematizar el proceso de reaprendizaje de la lengua sirve como un apoyo 

a la consolidación de aquellos que han dejado atrás el trabajo procesual de la fase 

de adquisición y que se establecen ahora en el de análisis de la información. Pero 

así también ayuda a aquel alumnado que se encuentra en desfase aún en el periodo 

en el que están en este momento en la adquisición. 
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El apoyo a la tarea se debe de apreciar entonces como un refuerzo a la 

consolidación, en el que están en la vigilancia activa del proceso escolar a partir de 

poner en correspondencia los saberes, con las nuevas experiencias las que ahora 

exigen en ellos esa respuesta activa que es probable que en otros momentos, por 

la cantidad de alumnado se haya dejado de lado el valorar de forma personal y por 

tanto se asumió desde el estudiante como una actividad sin intencionalidad. 

El proceso de sistematizar el aprendizaje en la convencionalidad del signo, ha 

permitido mirar logros procesuales en la adquisición de la lecto escritura en aquellos 

alumnos en los que por situaciones de rezago, han de requerir modelos activos que 

permitan el logro, por lo que la respuesta es medible en corto tiempo. 

A lo largo del trabajo, se ha logrado alcanzar el objetivo de la investigación, el que 
ha permitido demostrar que, el trabajo sistemático en la adquisición del signo escrito 
de la lengua oral a través de la secuencia seriada de instrumentos de trabajo 
favorece a los casos de rezago escolar. De la misma manera se han logrado los 
propósitos de cada uno de los bloques, los que permiten el identificar categorías 
como lo son la importancia del acompañamiento estudiantil en el caso de alumnado 
en rezago, la falta de actividad centrada en la tarea como un generador de rezago 
en la lectura y la escritura, la importancia de centrar los esfuerzos en el trabajo 
sistemático para el recuperar las experiencias de actividad que impactan en el 
tiempo de aprendizajes y por último la sistematización en el logro de indicadores 
que son de condición medible. 
 
Sin duda, el programa de aprendizaje 2022 de educación básica carece de ser 
limitativo a aquellas necesidades que son perceptibles desde las figuras docentes, 
en las que es reconocible la necesidad de apoyos transversales que auxilien a 
través de la diversidad de modelos a seleccionar aquellos que mejor se ajusten a 
solventar las carencias estructurales en los saberes del estudiantado, de las 
ausencias en destrezas y habilidades que han de ser necesarias para cada etapa 
de las fases escolares a las que el discente hace frente y que por tanto requiere 
desarrollar de manera pronta conocimientos dejados atrás en su trayecto escolar.  
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 RESUMEN 

El control de insumos, materias primas, la mejora continua y la manufactura de los 

productos, sin duda contribuye en gran manera a la optimización de los productos 

y/o servicios, Es por ello, que las gráficas de control juegan un papel importante en 

la solución a los problemas que ponen en riesgo el proceso y/o servicio de las 

plantas y la industria en general. En ese escenario, el gráfico de control ha sido 

reconocida como una herramienta sobresaliente para prevenir y menguar los 

impactos originados por las variaciones en el proceso evaluando el control de 

calidad de acuerdo a un valor medio, conforme a las especificaciones y los límites 

de control permisibles, que permita mantener un proceso estable y predecible 

físicamente de esta forma el proceso estará controlado.   

La función de las cartas de control es detectar las causas especiales de variación, 

cuando estas son visibles y reflejan la magnitud de la variación de las causas 

mailto:jorge.gonzalez@utsv.edu.mx
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comunes, se deben a la aleatoriedad y a la variación natural del proceso, a mayor 

variabilidad el proceso es estadísticamente representativo. 

En un proceso controlado las lecturas de las gráficas de control, son causas 

comunes únicamente, que representan un proceso estable y predecible. Los datos 

obtenidos poseen condiciones semejantes. La variabilidad de los datos permite que 

el proceso sea homogéneo y representativo, de esta forma permite investigar las 

causas de un comportamiento anormal, o valores atípicos.  

El análisis de las causas especiales y las causas comunes de variación, dan 

respuesta a la problemática de productos no conforme, reprocesos, prevención de 

un problema que debe ser corregido internamente, involucrando las áreas 

correspondientes: como calidad, seguridad, almacén y producción de la 

organización. 

 

 

ABSTRACT 

The control of inputs, raw materials, continuous improvement and manufacturing of 

products, undoubtedly contributes greatly to the optimization of products and/or 

services. This is why control charts play an important role in the solution to problems 

that put the process and/or service of the plants and the industry in general at risk. 

In this scenario, the control chart has been recognized as an outstanding tool to 

prevent and reduce the impacts caused by variations in the process by evaluating 

quality control according to an average value, in accordance with the specifications 

and allowable control limits. , which allows maintaining a stable and physically 

predictable process in this way the process will be controlled. 

The function of control charts is to detect special causes of variation, when these are 

visible and reflect the magnitude of the variation of common causes, they are due to 

randomness and natural variation of the process, the greater the variability the 

process is statistically representative. 

In a controlled process, the readings on the control charts are common causes only, 

representing a stable and predictable process. The data obtained have similar 



 

4356 
 

conditions. The variability of the data allows the process to be homogeneous and 

representative, thus allowing the causes of abnormal behavior or atypical values to 

be investigated. 

The analysis of special causes and common causes of variation responds to the 

problem of non-conforming products, reprocessing, prevention of a problem that 

must be corrected internally, involving the corresponding areas: such as quality, 

safety, warehouse and production. organization. 

 

PALABRAS CLAVE: Calidad, Gráficos de control, Minitab 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

     La calidad en las empresas, sectores productivos, sociales y ambientales 

aumentan considerablemente cada año, siendo evidentes las diferentes áreas de 

oportunidad, la mejora continua, hoy por hoy, ha impactado incluso en la 

biodiversidad, los desastres naturales, el calentamiento global, la desertificación de 

la tierra y la contaminación, así como el control de insumos, materias primas, la 

mejora y manufactura de los productos, la calidad sin duda contribuye en gran 

manera a la optimización de los productos y/o servicios  

Las cartas de control son medibles y cuantificables para la prevención de disparos 

en el proceso en los que involucre una mala lectura por parte del operador, falta de 

calibración de los equipos, mantenimiento del mismo o lapiceo de datos atípicos 

que son ficticios, que en la práctica se verán reflejados en los indicadores de los 

gráficos de control de la empresa, siendo visible la mala calidad de la jornada 

laboral, o fallas en el turno de la producción del producto y/servicio. Es por ello que 

se decide analizar las características de calidad de la planta de generación eléctrica 

de Gas natural licuado de la terminal de almacenamiento y servicios portuarios, se 

monitorean en tiempo real, de sesta forma son evidencias y son el soporte medibles 

y predecibles en el proceso diario, son cuantificables para auditorías internas y 

externas, que favorezcan la mejora continua de los indicadores de las variables de 
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control y sus parámetros de los tres turnos de producción de la planta de generación 

eléctrica del área de servicios auxiliares. 

2 ANÁLISIS METODOLÓGICO. 

 

2.1 BITACORA EN TIEMPO REAL DE GAS LP. DE LA PLANTA DE 

TURBOGENERADORES. 

     En la siguiente sección, se ilustra la metodología empleada en la medición de los 

datos en tiempo real de la planta de generación de gas LP, de los turbogeneradores, 

se decide realizar el estudio del 01/sep/2023 al 19/sep/2023, en función del 

cronograma de actividades del proyecto en curso, la lectura de los datos 

correspondientes se realiza en los 3 turnos, de acuerdo al tiempo siguiente: 0, 2, 4, 

5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 horas. Las variables de control, los parámetros y 

unidades se indican en las siguientes tablas. 

  Las bitácoras correspondientes son del 01 al 19 de septiembre. Se registran las 

lecturas correspondientes de las siguientes variables de proceso: 

registrador de flujo de gas, presión de gas a turbina, temperatura de agua de 

retorno, Se consideran estas variables para efecto de estudio ya que son las que 

presentan mayor variabilidad, estadísticamente son aleatorios y se encuentran 

distribuidos al azar. 

En la siguiente sección de bloques, se ilustra la estructura y la secuencia del 

seguimiento de este artículo, como se indica en el diagrama 1. 
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Recopilación de 
datos 

Flujo 

Presiòn

Proceso en MinitabRegistro en Excel Elaboración de 
gráficos

Redacciòn del 
diagnostico

Causas de variaciòn 

Resultado
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Diagrama 1. Secuencia del analisis estadístico, (Elaboración propia, 2023) 

 

 2.2 RECOPILACIÓN DE DATOS DEL ANALISIS ESTADÍSTICO DE LOS 

GRÁFICOS DE CONTROL 

De los datos recolectados de las bitácoras con fecha del 01/sep/2023 al 

19/sep/2023, de los 3 turnos, en los tiempos correspondientes, se obtienen los datos 

de las tablas 1,  considerando las variables en la que se tienen mayor variabilidad 
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en el proceso, para un correcto estudio, en gráficos de control por variable para 

subgrupos X – R, para las siguientes variables: Descarga de bomba, descarga del 

compresor, suministro de gas, presión de gas a turbina, temperatura de agua de 

retorno, registrador de flujo de gas. Calculando en Microsoft Excel, la media y el 

rango, de la misma forma en Minitab 20, se procede al cálculo de la media, la 

desviación estándar, los límites de control superior e inferior, obteniendo como 

resultado las cartas de control correspondientes, 

La interpretación grafica permite y facilita la toma de decisiones de la empresa, 

detecta áreas de mejora que impliquen una acción preventiva y no correctiva que 

provoque, gasto o reprocesos, por parte de la planta de servicios auxiliares, 

operador y equipos, de la misma forma evita un producto no conforme, que pueda 

alterar la producción de gas LP, por parte de la planta de servicios auxiliares de 

turbogeneradores, a continuación, se indica el analisis de las variables de control: 

flujo, presión y temperatura, a partir de la tabla 1 y gráficos 1, correspondiente. 

 

3 DESARROLLO DEL ANALISIS DEL CONTROL ESTADISTICO. 

 

3.1 Analisis e interpretación de registrador de flujo. 

A partir de los datos de la tabla 1, se realiza el gráfico de control 1, de medias – 

rangos. Se puede interpretar lo siguiente: los valores se encuentran distantes de la 

media X = 6.055, se comprueba que existen datos atípicos, fuera de control, ya que 

no existe aleatoriedad, no están distribuidos los valores aleatoriamente, La prueba 

falló en los puntos:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13,14,15,17 estos disparos 

representan puntos fuera de los límites de control permisibles. 

En los puntos: 9, 10, 11,12,13,14,15,17 se encuentran por debajo del límite de 

control inferior LCI =  5.782 y los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8 son disparos por arriba del 

límite de control superior LCS = 6.328, por lo tanto, se concluye que el proceso no 

está controlado, es necesario una supervisión en el proceso y por parte del operador 

en ese lapso de tiempo y turno, se recomienda, monitorear el Chek list de registrador 

de flujo para descartar incongruencias con los m3/ hr que fluyen y si son los 

adecuados. 
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En el gráfico de control 1, de rangos. Se puede interpretar lo siguiente: los valores 

se encuentran ajustados a la media, se comprueba que existen datos reales, existe 

aleatoriedad, sin embargo, para que el proceso esté controlado, es necesario un 

ajuste en la muestra 18, por lo tanto, es necesario un muestreo o calibración de los 

Rotametros y evitar el lapizeo de datos 

por parte del operador en turno. se concluye que el proceso está parcialmente 

controlado, existe área de oportunidad lo cual es recomendable supervisión en el 

proceso para estar controlando y trabajando dentro de los límites permisibles de 

acuerdo a la especificación. 

Tabla 1. Registrador de flujo  

 

(Elaboración propia, 2023) 

MUESTRA 

OBSERVACIONES 
X R 

TURNO 1 TURNO 2 TURNO 3 

0 
hrs 

2 
hrs 

4 
hrs 

5 
hrs 

6 
hrs 

8 
hrs 

10 
hrs 

12 
hrs 

14 
hrs 

16 
hrs 

18 
hrs 

20 
hrs 22 hrs 

  

REGISTRADOR DE FLUJO DE GAS (m3 / hr) 
  

01/09/2023 7.2 7.2 7.2 7 7 6.8 7.2 7.4 7.2 7 6.7 6.5 6.4 5.339063541 1 

02/09/2023 6 5.6 5.6 5.8 6 6.4 6.6 6.7 6.8 6 6.3 6.7 6.8 5.644277021 1.2 

03/09/2023 5.8 6.8 6.3 5.7 5.9 6.4 6.7 6.5 6.7 6.5 6.5 6.5 6.5 5.934449864 1 

04/09/2023 5.7 5.7 5.7 5.6 6 6.3 6.5 6.3 6.4 6.4 6.4 6.6 6.3 6.126712673 1 

05/09/2023 6.6 6.9 6.5 6 6.4 6.5 6.6 6.6 6.6 6.5 5.6 7 6.5 6.465352191 1 

06/09/2023 6.3 6.7 6 6.2 7 6.7 6.5 6.5 6.5 6.3 6.2 6.2 6 6.38015615 1 

07/09/2023 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 5.3 5.7 6 5.8 5.7 6.8 6.3 6.3 6.221808341 1.5 

08/09/2023 6.7 6.7 6.5 6.5 6.7 5.6 6 6.1 6.3 6.2 6.4 6 6.2 6.283673561 1.1 

09/09/2023 5 5 4.8 4.8 5 5.7 6 6 5.7 5.5 5.5 5.4 5.4 5.339063541 1.2 

10/09/2023 5.3 5.3 5.5 5.4 5.4 5.8 5.7 5.7 5.8 5.9 5.9 5.9 5.9 5.644277021 0.6 

11/09/2023 6.1 6.1 6.3 6.3 6.3 5.7 5.8 5.8 6 5.9 5.9 5.4 5.7 5.934449864 0.9 

12/09/2023 5.5 5.5 5.5 5.3 5.7 5.7 5.7 5.5 5.5 5.5 4.5 4.5 4.5 5.257685661 1.2 

13/09/2023 5.5 5.4 5.3 5 5.4 5.6 5.6 5.6 5.9 6.2 5.9 5.9 5.8 5.60644295 1.2 

14/09/2023 5.1 5.1 5.1 5.4 5.4 5.7 5.8 6.3 6.3 6.3 5.8 5.6 5.9 5.859800952 1.2 

15/09/2023 6 6 5.8 5.8 6 5.9 5.9 5.9 6.2 6 5.7 6 6.1 5.899857676 0.5 

16/09/2023 6.3 6.3 6.3 5.7 5.7 5.9 6.2 5.9 6.2 6.2 5.8 5.6 5.7 5.919517726 0.7 

17/09/2023 5.8 6.3 5.8 5.6 5.8 5.7 6 6.1 5.9 5.5 5.4 6.3 6.4 5.9183691 0.8 

18/09/2023 6 5.9 5.9 4.8 4.8 6.2 6.5 6.8 6.9 6.9 6.9 6.4 6.4 5.902342672 2.1 

19/09/2023 6.8 6.9 6.5 6 6 6 6 6 6 6.3 6.2 6.3 6.5 5.859034247 0.9 

             promedio 5.870333408 1.05789474 
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Grafico 1. Carta de control de registrador de flujo (Elaboración propia, 2023) 

Medición de las variables de control de presión 

 

3.2 Analisis e interpretación de temperatura de agua de retorno. 

A partir de la tabla 2, se desarrolla el gráfico de control 2, de medias – rangos. Se 

puede interpretar lo siguiente: los valores se encuentran distantes de la media X = 

40.316, se comprueba que existen datos atípicos, fuera de control, ya que no existe 

aleatoriedad, no están distribuidos los valores aleatoriamente, La prueba falló en los 

puntos:  5, 10, 11, 12, 13, 16, 17 estos disparos representan puntos fuera de los 

límites de control permisibles. 

En los puntos: 5, 16, 17 se encuentran por arriba del límite de control superior LCS 

= 41.957, por lo tanto, se concluye que el proceso no está controlado, es necesario 

una supervisión en el proceso y en el operador en ese lapso de tiempo y turno, se 
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recomienda, monitorear el Chek list de temperatura de agua de retorno si la 

temperatura, si se suministra adecuadamente. 

En el gráfico de control 2, de rangos. Se puede interpretar lo siguiente: los valores 

se encuentran ajustados a la media, se comprueba que existen datos reales, existe 

aleatoriedad, sin embargo, para que el proceso esté controlado, es necesario un 

ajuste en la muestra 5, por lo tanto, es necesario un muestreo o calibración de los 

termopares y evitar el lapizeo de datos por parte del operador en turno. se concluye 

que el proceso está parcialmente controlado, 

existe área de oportunidad lo cual es recomendable supervisión en el proceso para 

estar controlando y trabajando dentro de los límites permisibles de acuerdo a la 

especificación. 

Tabla 2. Temperatura de agua de retorno  

0 hrs 2 hrs 4 hrs 5 hrs 6 hrs 8 hrs 10 hrs 12 hrs 14 hrs 16 hrs 18 hrs 20 hrs 22 hrs

01/09/2023 42 42 42 40 39 40 42 44 44 43 43 42 42 40.69288728 4

02/09/2023 43 35 38 38 40 38 40 42 43 38 41 41 42 37.89898383 8

03/09/2023 36 37 36 36 36 37 41 43 43 43 42 41 41 37.58691975 7

04/09/2023 41 39 39 38 38 39 42 43 43 43 43 42 43 40.90069405 5

05/09/2023 41 41 40 40 34 40 41 42 44 47 46 46 44 41.71996361 13

06/09/2023 38 37 37 37 37 39 42 44 44 43 43 42 38 39.88146814 7

07/09/2023 38 37 36 36 36 40 42 43 45 42 42 42 41 39.781809 9

08/09/2023 40 39 38 37 36 37 41 42 43 42 41 40 40 39.58056821 7

09/09/2023 42 39 39 39 39 38 41 42 43 43 43 42 40 40.69288728 5

10/09/2023 37 36 36 35 36 37 40 41 37 40 40 40 39 37.89898383 6

11/09/2023 35 35 34 34 36 37 39 41 41 41 40 39 39 37.58691975 7

12/09/2023 39 36 37 37 37 37 40 42 42 42 41 41 41 39.25995413 6

13/09/2023 39 36 37 37 37 40 40 42 42 42 41 41 41 39.50176873 6

14/09/2023 35 35 35 35 39 42 43 44 45 43 42 42 42 39.80087829 10

15/09/2023 41 41 40 40 40 41 42 43 43 43 42 42 41 41.43334001 3

16/09/2023 43 43 41 41 41 41 43 44 44 43 43 42 42 42.35719229 3

17/09/2023 42 42 42 41 42 41 42 43 43 44 43 43 43 42.36812401 3

18/09/2023 42 41 41 38 37 39 41 42 43 42 41 41 41 40.62376974 5

19/09/2023 40 35 36 36 36 36 36 42 43 44 43 43 42 39.08903548 9

promedio 40.15483478 6.5

MUESTRA X R

OBSERVACIONES

TURNO 1 TURNO 2 TURNO 3

TEMP. DE AGUA DE RETORNO ( °C)
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(Elaboración propia, 2023) 

 

Grafico 2. Carta de control de temperatura de agua de retorno (Elaboración 

propia, 2023) 

 

4 RESULTADOS DEL EXPERIMENTO 

     En el siguiente apartado, se ilustra los resultados obtenidos de las variables 

seleccionadas para el analisis: Descarga de bomba, descarga del compresor, 

suministro de gas, presión de gas a turbina, temperatura de agua de retorno, 

registrador de flujo de gas. Se realizaron estas pruebas, debido a la variabilidad, 

estadísticamente son aleatorios y se encuentran distribuidos al azar. 

En la primera sección se ilustran la estadística descriptiva de las 19 muestras de las 

0 a las 22 hrs. De los 3 turnos de producción de Gas LP, de la planta de 

turbogeneradores. Para los siguientes estadísticos descriptivos: media, desviación 
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estándar, varianza, mediana, moda, mínimo, máximo, rango, N total, y % 

acumulado.  Se presentan de manera resumida en la tabla 3 y grafico 3. 

 

Estadísticas 

Variable Conteo total PrcAcum Media Desv.Est. Varianza Mínimo Mediana Máximo Rango 

0 hrs 19 100 39.684 2.583 6.673 35.000 40.000 43.000 8.000 

2 hrs 19 100 38.211 2.760 7.620 35.000 37.000 43.000 8.000 

4 hrs 19 100 38.105 2.401 5.766 34.000 38.000 42.000 8.000 

5 hrs 19 100 37.632 2.087 4.357 34.000 37.000 41.000 7.000 

6 hrs 19 100 37.684 2.083 4.339 34.000 37.000 42.000 8.000 

8 hrs 19 100 38.895 1.761 3.099 36.000 39.000 42.000 6.000 

10 hrs 19 100 40.947 1.615 2.608 36.000 41.000 43.000 7.000 

12 hrs 19 100 42.579 0.961 0.924 41.000 42.000 44.000 3.000 

14 hrs 19 100 42.895 1.729 2.988 37.000 43.000 45.000 8.000 

16 hrs 19 100 42.526 1.775 3.152 38.000 43.000 47.000 9.000 

18 hrs 19 100 42.105 1.410 1.988 40.000 42.000 46.000 6.000 

20 hrs 19 100 41.684 1.455 2.117 39.000 42.000 46.000 7.000 

22 hrs 19 100 41.158 1.500 2.251 38.000 41.000 44.000 6.000 

Variable Modo N para moda 

0 hrs 42 4 

2 hrs 35 4 

4 hrs 36 4 

5 hrs 37 4 

6 hrs 36 6 

8 hrs 37 5 

10 hrs 42 6 

12 hrs 42 8 

14 hrs 43 9 

16 hrs 43 8 

18 hrs 43 7 

20 hrs 42 8 

22 hrs 41 6 
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Tabla 3. Estadística descriptiva de agua de retorno (Elaboración propia, 2023) 

 

Grafico 3. Informe resumen de 0 y 22 hrs, de agua de retorno (Elaboración propia, 

2023) 

 

Posteriormente se desarrolla una prueba de normalidad por el método, de Anderson 

– Darling, como se indica en el Grafico 3, sugerido por Minitab, en el intervalo de 

confianza, para media, mediana y desviación estándar, de cada una de las muestras 

del 01 al 19 de septiembre de 2023, calculando 19 atributos.  En función de la media, 

la mediana, valor de p, desviación estándar, varianza, dentro de los límites de 

control mínimo y máximo permisibles. Ajustando los datos en la campana de Gauss, 

sobre la distribución Normal correspondiente. 
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5 CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos de las variables seleccionadas para el analisis estadístico 

muestran: Descarga de bomba, descarga del compresor, suministro de gas, presión 

de gas a turbina, 

temperatura de agua de retorno, registrador de flujo de gas. Se realizaron estas 

pruebas, debido a la variabilidad de los datos en el proceso, lo cual se concluye que 

son aleatorios, estadísticamente son favorables, y se encuentran distribuidos al 

azar, obteniendo una estadística descriptiva de 19 muestras de las 0 a las 22 hrs. 

De los 3 turnos: de producción de Gas LP, de la planta de turbogeneradores. Para 

los siguientes estadísticos descriptivos: media, desviación estándar, varianza, 

mediana, moda, mínimo, máximo, rango, N total, y % acumulado.  Siendo favorables 

y respaldado, con la prueba de normalidad por el método, de Anderson – Darling, 

sugerido por Minitab 20, en el intervalo de confianza, para media, mediana y 

desviación estándar, dados, de cada una de las muestras del 01 al 19 de septiembre 

de 2023, calculando 19 atributos.  En función de la media, la mediana, valor de p, 

desviación estándar, varianza, dentro de los límites de control mínimo y máximo 

permisibles. Ajustando los datos en la campana de Gauss, sobre la distribución 

Normal correspondiente. 
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Resumen 

El presente trabajo hace mención a una herramienta tecnológica que permite la 

gestión de las actividades del servicio social de estudiantes de educación superior, 

que tiene como objetivo realizar el registro de las actividades asignadas a los 

estudiantes durante el periodo del servicio social para fomentar sus habilidades y 

competencias para adaptar nuevas tecnologías en desarrollo de investigación, 

teniendo como beneficio el trabajo colaborativo entre el docente y el estudiante. Se 

busca realizar la gestión de documentación, el seguimiento de las actividades 

asignadas que se realizan por semana, con la finalidad revisar el avance que tiene 

el estudiante. Cabe señalar que dicha herramienta tecnológica puede ser utilizada 

en cualquier institución educativa que realice el proceso del servicio social, 

adaptando la parte administrativa y académica. Además de generar la 

documentación en el proceso de entrega para que los estudiantes cumplan en 

tiempo y forma. Para el desarrollo de la herramienta tecnológica es utilizado el 

framework Bootstrap por ser de código abierto, además del sistema gestor de base 

de datos Mysql. 

 

Abstract 

The present work mentions a technological tool that allows the management of social 

service activities of higher education students, which aims to record the activities 
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assigned to students during the period of social service to promote their skills and 

competencies to adapt new technologies in research development, benefiting from 

collaborative work between teacher and student. The aim is to manage 

documentation, monitor the assigned activities carried out per week, with the 

purpose of reviewing the student's progress. It should be noted that this 

technological tool can be used in any educational institution that carries out the social 

service process, adapting the administrative and academic part. In addition to 

generating documentation in the delivery process so that students comply in a timely 

manner. For the development of the technological tool, the Bootstrap framework is 

used because it is open source, in addition to the Mysql database management 

system. 

 

Palabras clave. Herramienta tecnológica, Bootstrap, Mysql. 

 

I. Introducción 

El servicio social es una de las actividades que se realiza dentro de las instituciones 

educativas, en la presente investigación se enfoca en estudiantes de educación 

superior, actividad que permite aplicar, verificar y evaluar los conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores adquiridos en la formación profesional del 

estudiante. El servicio social es parte esencial del proceso modernizador de las 

instituciones de educación superior nacionales e internacionales, ya que es una 

actividad académica para beneficio de la sociedad y mediante la cual los estudiantes 

universitarios consolidan su formación profesional (Amaya, Martínez, & González, 

2017). 

En cuanto a la cuestión pedagógica, el Servicio Social se propone como una 

experiencia integradora de conocimiento que permite desarrollar: la capacidad de 

resolución de problemas; capacidad de seleccionar información relevante de los 
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ámbitos del trabajo, capacidad de seguir aprendiendo en contextos de cambio 

tecnológico y expansión permanente de conocimiento. El Servicio Social 

Universitario permite modificar las formas de aprendizaje y de evaluación, ayudando 

a flexibilizar y adaptar la currícula a las necesidades de la comunidad, al mismo 

tiempo que incrementa la retención e integración social de los estudiantes (Sozzani, 

2007). 

La responsabilidad social de la universidad tiene un valor transformador, porque 

posee la capacidad de cambiar una realidad en otra, a la vez que busca justicia 

social. Por lo cual, implica guiar en ese sentido a la docencia y a la investigación 

hacia la proyección social. La sociedad requiere modelos de construcción de 

ciudadanía para contribuir a una sociedad sostenible y justa, de ahí que la 

responsabilidad social sea una estrategia para lograrlo, sin perder de vista la guía 

directriz de la ética (Escalante, Moreno, & Niebla, 2018). 

 

El Servicio Social Comunitario reside en la orientación hacia el desarrollo profesional 

mediante el esfuerzo, habilidades y destrezas de los estudiantes prestadores de 

servicio social, así mismo, constituye un beneficio para la población, en la cual el 

estudiante, tendrá la oportunidad de ampliar su aprendizaje y adquirir un mayor 

número de competencias y conocimientos (Lopez, Aparicio, Alcocer, & Torres, 

2016). El estudiante pasa a ser el centro del proceso de aprendizaje, tomando el 

profesorado un rol de guía y acompañante en el proceso. Se propone un modelo 

centrado en competencias que requiere el aprendizaje de contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales para movilizarlos correctamente y abordar con 

eficacia y eficiencia situaciones reales (Cano, 2014) 

 

El objetivo de diseñar una herramienta tecnológica que permita la gestión del 

servicio social en estudiantes de educación superior entre estudiantes junto con los 
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académicos es realizar actividades que puedas ser desarrolladas en un periodo de 

480 horas, donde los académicos puedan asignar tareas al estudiante y ser 

supervisadas en dicha plataforma siendo en periodo no mayor a seis meses para 

ser liberados. Además de fortalecer sus competencias y habilidades para adaptarse 

con nuevas tecnologías para realizar investigación en el desarrollo de proyectos. 

 

El funcionamiento del Servicio Social facilita que los programas educativos 

incrementen su incidencia en la orientación y pertinencia de las actividades de los 

estudiantes, los lugares en los que se realizarán, las metas, e incluso las 

responsabilidades asumidas a partir de los conocimientos, habilidades y valores 

expresados en la formación integral del estudiante (Treviño-Ronzón y otros, 2023). 

 

Los estudiantes optan por realizar el servicio social en la institución, realizando con 

algún profesor de tiempo completo, asignando actividades de investigación o 

aprendizajes significativos de aprobar cursos de la disciplina en este caso del 

programa educativo en ingeniería en tecnologías de la información, de tal manera 

que este tipo de servicio social tengan la posibilidad de aprender nuevas tecnologías 

y aprendizajes significativos relacionado al área de estudio. 

 

II. Metodología 

Para el desarrollo de la herramienta tecnológica se utiliza la metodología del modelo 

incremental, por ser de forma secuencial e iterativa, el modelo incremental combina 

elementos de los flujos de proceso lineal y paralelo, aplica secuencias lineales en 

forma escalonada a medida que avanza el calendario de actividades. Cada 

secuencia lineal produce “incrementos” de software susceptibles de entregarse de 

manera parecida a los incrementos producidos en un flujo de proceso evolutivo 

(Oliva y otros, 2018).  Se elige por ser el proceso Incremental (entregas frecuentes 
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con ciclos rápidos), también Cooperativo (clientes y desarrolladores trabajan 

constantemente con una comunicación muy fina y constante), Sencillo (el método 

es fácil de aprender y modificar para el equipo) y finalmente Adaptativo (capaz de 

permitir cambios de último momento) (Maida & Pacienzia, 2015). Se desarrollan 3 

incrementos, de los cuales los requisitos se clasificaron de acuerdo a su jerarquía 

véase tabla 1. 

Tabla 27 Lista de requisitos 
Núm. Incremento Requisito 

1 

Gestión de usuarios 

Inicio de sesión 

Gestión del instituto 

Gestión del formato de evaluación 

Gestión del formato de aceptación liberación 

2 

Gestión del formato de registro de actividades 

Registro de actividades 

Seguimiento de actividades 

Evaluación de la unidad receptora 

3 

Reportes 

Notificaciones 

Respaldo y restauración de base de datos 

 

Una de las ventajas por la que elige la metodología incremental, no es modelo 

rígido, se fue adaptando a las características del sistema web, donde se definieron 
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los requisitos iniciales, para realizar una lista de los actividades e iteraciones que 

tendría el sistema, al establecer las 3 iteraciones se desarrollan las actividades para 

realizar un entregable y recibir la retroalimentación. 

Para cada uno de los incrementos se desarrollaron de manera independiente, para 

posteriormente integrarlos en el sistema web, este proceso se repite para los tres 

incrementos establecidos, y, por consiguiente, se establece un procediendo a través 

de una serie de etapas para lograr la liberación del servicio social véase figura 1. 

 

Figura 57 Proceso de Servicio Social 

El contar con una herramienta tecnológica que realice el seguimiento del estudiante 

en sus actividades de servicio social, permitiendo gestionar proyectos que integren 

tecnologías de la información para resolver problemas de la sociedad, además de 

analizar, evaluar soluciones innovadoras de software, permitiendo reconocer la 

importancia de mantenerse actualizado y muestre su capacidad de aprendizaje 

independiente adaptándose a nuevas tecnologías. 

III. Resultados 
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Para el desarrollo del sistema se manejan 3 tipos de usuarios, el administrador, 

profesor y estudiante, cada uno con diferentes funciones, se tiene un inicio de sesión 

donde se ingresan con las credenciales como el correo electrónico y la contraseña. 

La finalidad que se busca con la herramienta tecnológica es realizar es fortalecer 

las habilidades y competencias de los estudiantes a través del servicio social se 

logren hacer actividades relacionadas al programa educativo de ingeniería en 

tecnologías de la información. 

En la siguiente figura 2 se visualiza los registros correspondiente a los docentes y  

la unidad receptora, cabe señalar que el sistema está diseñado para cualquier 

institución educativa que gestione el servicio social. 

 

 

Figura 58 Docentes, unidad receptora y programa educativo 
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En la siguiente figura 3 se muestra la vista para el profesor, donde se registran los 

estudiantes, que cada profesor tiene a su cargo, cabe señalar que los estudiantes 

eligen al profesor de tiempo completo para realizar el servicio social. 

  

Figura 59 Registro de estudiantes 

Así mismo, una de las ventajas con las que cuenta la herramienta tecnológica, 

puede ser utilizada para cualquier institución, la opción de subir el logotipo y 

visualizarse en el sistema web y formatos que se deben generar para el 

cumplimiento del servicio social véase figura 4. 

 

Figura 60 Registro Logo 

 

En la siguiente figura 5 se muestra el formulario para la asignación de actividades 

que deberá realizar durante un periodo de una semana, donde se asigna la actividad 
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dependiendo el número de estudiantes que tiene cada profesor, se muestra una 

lista desplegable para asignar la actividad de la semana. 

 

Figura 61 Registro de actividades 

Cabe señalar, que el avance figura 6 el profesor visualiza el porcentaje de la 

actividad que se está desarrollando, con la finalidad de identificar el estatus de la 

actividad que fue asignada al estudiante. 

 

Figura 62 Seguimiento actividades 

Cuando el estudiante realiza las actividades asignadas, el porcentaje se muestra en 

100 por ciento, esto con la finalidad de generar los formatos que son entregados al 

departamento de vinculación y el estudiante es liberado véase figura 7.  
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Figura 63 Actividades completadas 

Así mismo, el estudiante tiene la oportunidad de evaluar a la unidad receptora en el 

cual a través de un formulario registra aspectos relacionados con la institución 

donde realizó las actividades véase figura 8.   

 

Figura 64 Evaluación unidad receptora 

IV. Conclusiones 

De lo expuesto en la presente investigación, el realizar el servicio social busca 

fortalecer las competencias y habilidades de los estudiantes para su preparación en 

su formación profesional, que le permita al estudiante la capacidad de un 
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aprendizaje independiente y adapte las nuevas tecnologías para resolver problemas 

de la sociedad en colaboración con el profesor, la herramienta tecnológica sirve de 

apoyo para establecer la comunicación entre el profesor y el estudiante, para 

coordinar actividades que son encomendadas para realizar en el periodo de horas 

que debe de cubrir para ser liberado. 

 

Por lo tanto, el realizar el servicio social, siendo una actividad obligatoria para 

culminar sus estudios, se brinda la oportunidad a los estudiantes de realizar tareas 

de investigación, desarrollo de software que les permita poner en práctica sus 

habilidades y competencias adquiridas durante sus ciclos de formación, además de 

gestionar proyectos innovadores que integren las tecnologías de la información para 

resolver problemas sociales estableciéndose metas para lograr culminar con éxito 

el desarrollo tecnológico asignado. Por último, se busca seguir trabajando en la 

herramienta tecnológica donde el estudiante pueda subir evidencia el proyecto 

realizado con lo que respecta a los entregables durante el desarrollo del servicio 

social. 
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Resumen  

El presente estudio parte de la implementación del plan de estudios 2022, en los 

cursos de acercamiento a las prácticas educativas y comunitarias de 1er. Semestre, 

y el de análisis de prácticas y contextos escolares del segundo semestre. La 

finalidad de este trabajo es identificar las habilidades de pensamiento crítico que 

desarrollan los estudiantes de la Licenciatura en Educación Preescolar de la 

Benemérita Y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato (BCENOG), a partir 

del Trayecto de Práctica Profesional y saber Pedagógico del Plan de Estudios 2022. 

Se trata de un estudio parcial basado en el paradigma cualitativo en el que, a partir 

del diseño de un formulario para identificar el nivel de logro de las habilidades del 

pensamiento en la elaboración de textos como: resumen, síntesis y análisis crítico.  
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Palabras clave: Habilidades, pensamiento crítico, formación inicial, trayecto de la 

práctica profesional 

Introducción   

La agenda educativa 2030 de la UNESCO propone a la habilidad de orden superior 

denominada; Pensamiento Crítico (PC), como una de sus metas a lograr con 

respecto a los procesos de aprendizaje de los estudiantes durante su trayecto 

escolar en educación obligatoria y formación profesional. A su vez, la reforma 2022 

correspondiente a los programas de estudio de Licenciatura en Educación 

Preescolar a nivel nacional desarrollada por la DGESUM, plantea que cada 

estudiante se apropie de una serie de referentes para la conformación de un 

pensamiento crítico y reflexivo, es decir, la formación como agentes pedagógicos 

de transformación que no solo ocurre en la Escuela Normal y de práctica, sino 

también en la y desde su comunidad y contexto. 

El Acuerdo 16/08/22,  del Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación 

Preescolar, establece que las futur@s educador@s “…Desarrollen un pensamiento 

crítico, científico y creativo para innovar la intervención pedagógica”, desde sus 

orientaciones didácticas y metodológicas se propone el desarrollo de las 

capacidades para el pensamiento crítico y habilidades de investigación, que forman 

parte de las capacidades metacognitivas, que son: analizar, comparar, contrastar, 

resolución de problemas, generar alternativas de solución e interpretación de 

información entre otras. 

Además, el perfil general de egreso, plantea, “Se posiciona críticamente como 

sujeto histórico frente a los problemas políticos, sociales, económicos, ecológicos e 

histórico-culturales de México, así como de su entorno; cuenta con conocimientos 
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e iniciativa para proponer e impulsar desde su labor educativa alternativas de 

solución…” 

Por lo anterior la encomienda que tiene la BCENOG y desde esta perspectiva, es 

viable generar una docencia formativa que centre su interés en la promoción y 

movilización de saberes, experiencias individuales, tanto colectivas que favorezcan 

la adquisición, construcción y el fortalecimiento de nuevos aprendizajes de los 

alumnos para desarrollar o fortalecer el pensamiento crítico en los futuros docentes 

de educación básica.  

Ennis, (2004), el desarrollo de habilidades de PC permite tener profesionales 

capaces de “evaluar la credibilidad de las fuentes, reconocer las conclusiones, 

razones y suposiciones, valorar la calidad de un argumento, elaborar un punto de 

vista propio sobre un tema, la formulación de proposiciones claras y pertinentes, 

manifestar una mente abierta, estar bien informado y formular conclusiones” 

Merchán (2012) afirma que “a los estudiantes se les dificulta pensar cuando 

requieren utilizar procesos de pensamiento como el análisis, la síntesis, la 

comprensión de inferencias y la crítica, dificultades que se evidencian al tener que 

aplicar ese conocimiento para resolver diferentes problemas o para encontrar la 

respuesta adecuada a la pregunta”.  

Isaza (2012) afirma que “La formación del pensamiento crítico debería ser un 

propósito principal de la educación superior en cuanto resulta ser la competencia 

que mejor responde al propósito de transformación social” (p.3).  

Norris y Ennis (1989) afirman que el pensador crítico necesita estrategias y tácticas 

para enfrentar un mundo de resolución de problemas y un contexto en relación con 

el otro. Para entender el desarrollo del Pensamiento Crítico (PC).  
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Betancourth (2011) afirma que es necesario tener en cuenta las habilidades y 

disposiciones, las técnicas de enseñanza y el contenido estos tres aspectos 

actuando en completa interrelación.  

De acuerdo a Bacon (APA, 1990) el PC como habilidad se basa en el desarrollo de 

las habilidades necesarias que ayudan al mejor desenvolvimiento en una crítica a 

un tema.  

Para ello (Paul et al, 1990), Alfaro-Le Fevre (1999) consideran que al desarrollar las 

habilidades necesarias para tener un PC basta para que se pueda opinar de 

cualquier tema, sin tener en cuenta la información previa que se debe tener del tema 

a debatir.  

Las características con los que debería contar una persona para pensar 

críticamente son:  

 Comprender y evaluar diferentes puntos de vista.  

 Cuestionar el propio pensamiento.  

 Tener mente abierta y honestidad intelectual.  

 Evaluar y decidir razonada y reflexivamente.  

 Razonar lógica y coherentemente. 

Moreno & Villaseñor (2016) desarrollan una distinción entre las nociones de 

Pensamiento Crítico desde un enfoque cognoscitivo, en contraste con el 

Pensamiento Crítico derivado de la pedagogía crítica. Ibíd. argumentan que, la 

primera noción es mayormente impulsada a partir de los años 80’s, invocada y 

apoyada por el proyecto de las grandes reformas estructurales globales, y se 

concibe como una habilidad cognitiva de orden superior. 
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Mientras que la segunda, emana de los ejercicios intelectuales de la Teoría Crítica, 

inspirada y fecundada por ideas de la escuela de pensamiento de Frankfurt, 

subyacentes en principios Marxistas, con fines emancipadores.  

Ambas concepciones tienen un lugar en el campo de la educación, sin embargo, 

para el caso particular de la presente investigación, es necesario señalar y clarificar 

a cuál de ellas se refiere la agenda 2030 de la UNESCO y la reforma curricular 2012 

de DGESPE, debido a que esto delimita objeto de estudio de la investigación.  

En el perfil de egreso de los estudiantes de las instituciones formadoras de 

docentes, hace referencia al Pensamiento Crítico de la siguiente manera (SEP, 

2012, p.3): 

  Usa su pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y la 

toma de decisiones.  

 Resuelve problemas a través de su capacidad de abstracción, análisis y 

síntesis.  

 Utiliza su comprensión lectora para ampliar sus conocimientos.  

 Distingue hechos, interpretaciones, opiniones y valoraciones en el discurso 

de los demás, para coadyuvar en la toma de decisiones.  

 Aplica sus conocimientos para transformar sus prácticas, de manera 

responsable.  

 

La finalidad del Pensamiento Crítico, de acuerdo con lo la DGESPE en sus 

programas de estudios, es; la toma de decisiones, y entre sus elementos o acciones 

a poner en práctica se encuentran; abstracción, análisis, síntesis, resolución de 

problemas, distinguir hechos, opiniones, valoraciones, y la aplicación de 

conocimientos. 
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Elder (2007) argumenta que: “el pensamiento crítico es un modo de pensar sobre 

cualquier tema, contenido, o problema, en el cual el pensador mejora la calidad de 

su pensamiento a través de las habilidades de analizar, evaluar y reconstruir”.  

De acuerdo a Rosado (2003) el PC necesita de práctica, porque para hablar bien 

se necesita que se tenga una buena relación entre el pensar y las palabras, esto en 

base a que se dice, que la persona que habla bien es porque piensa bien, pero no 

siempre es así, porque existen personas que no tienen facilidad para expresarse a 

pesar de que piensan bien.  

Con el propósito de abrir e involucrarnos en debates y conversaciones teóricas 

relacionadas a las situaciones problemáticas señaladas, se decidió desarrollar esta 

investigación dividida en diferentes etapas, en las que se explore el desarrollo del 

Pensamiento Crítico (PC) de los estudiantes normalistas, visto desde los múltiples 

sujetos involucrados en la formación docente. Para ello nos planteamos la siguiente 

pregunta: ¿Cómo fortalecer el Pensamiento Crítico durante la formación inicial de 

docentes en la Licenciatura en educación preescolar Plan de estudios 2022? Con 

el afán de conocer el estado actual del pensamiento crítico de las y los estudiantes 

de la Lic. en Educación Preescolar generación 2022-2025 y tener una base.   

El objetivo general del presente estudio consiste en;  

■ explorar las características y condiciones de desarrollo de la habilidad 

cognitiva de orden superior conocida como Pensamiento Crítico, a partir de 

las percepciones de los sujetos involucrados durante la formación inicial 

como docentes en una institución formadora de docentes.  

 analizar desde los cursos del trayecto de la práctica profesional y saber 

pedagógico los aspectos que definen el desarrollo del pensamiento crítico en 

la formación inicial de los alumnos normalistas de la BCENOG. 
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Metodología  

Este trabajo de investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, el cual incluye 

una evaluación cuantitativa y una valoración cualitativa. El estudio se inscribe dentro 

de la tradición filosófica de investigación denominada; interpretativa de métodos 

mixtos, al emplearse métodos y técnicas para la recolección y análisis de la de la 

información recabada cuantitativa y cualitativa.  

Participó el grupo de primer semestre de la Licenciatura en Educación preescolar 

plan de estudios 2022, conformado por 29 estudiantes de la Benemérita y 

Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato (BCENOG); el curso en el que se 

aplicaron las encuestas del desarrollo de habilidades del pensamiento crítico fue 

Acercamiento a prácticas educativas y comunitarias.  La muestra estuvo 

conformada por 28 mujeres y 1 varón, con un rango de edad de 18 a 27 años.  

Se emplearon los siguientes instrumentos, cuestionario del desarrollo de 

habilidades del pensamiento crítico y uno de competencias genéricas individuales-

sección de pensamiento crítico (Olivares et al., 2013:9) 

Por el tipo de estudio solamente es posible abordar la primera fase de investigación, 

enfocada en los estudiantes, la cual consiste en; dar cuenta de las percepciones de 

los estudiantes de la Licenciatura en educación con respecto al desarrollo del 

Pensamiento Crítico durante su formación profesional.  

Se pretende utilizar dos técnicas para la recolección de datos; encuesta y entrevista.  

En este momento se aplicó la encuesta, se elaboró un cuestionario googleforms 

compuesto por 28 ítems, de las cuales 23 son de variable ordinal y cinco de variable 

nominales.  
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Las preguntas cuyas variables son ordinales y de escala tipo Likert, obtuvieron un 

alpha de >.88, considerado como aceptable. La aplicación de los instrumentos se 

desarrolló en dos fases. La primera, durante el mes de …., en donde se aplicó una 

encuesta a 27 de estudiantes del segundo semestre de la Licenciatura en educación 

preescolar inscritos en ciclo escolar 2022-2023 de la institución muestra. Previo a la 

aplicación, se realizó una invitación oral a los estudiantes para que contestaran de 

manera voluntaria el instrumento (23). El llenado del mismo, fue vía electrónica, con 

una duración de entre 10 y 15 minutos para su llenado.  

El procesamiento de la información recolectada se desarrolló a principios del mes 

de marzo del 2023. Con respecto a la encuesta, se produjo un reporte de 

frecuencias para cada ítem. Además, se realizaron pruebas estadísticas 

denominadas; Chi-cuadrada, entre diferentes variables, con la finalidad de examinar 

asociaciones significativas entre los diferentes grupos. Este proceso se llevó a cabo 

mediante el software SPSS versión 25. En cuanto a las entrevistas, se pretende 

realizar guiones, y elaborar un análisis temático clásico.  

 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Habilidades Descripción Actividades 

Interpretación Comprensión y expresión del 

significado de la experiencia, 

situaciones, eventos, juicios, 

creencias, reglas, 

procedimientos, etc.  

Categorización, decodificación del 

significado y clarificación de 

conceptos.  
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Análisis Identifica las relaciones de 

inferencia entre declaraciones, 

preguntas, conceptos, 

expresiones, etc.  

Examinación de ideas, detección y 

análisis de argumentos. 

Evaluación Credibilidad de lo establecido 

o de otras representaciones 

como la descripción de otra 

persona, percepciones, 

experiencias, situaciones, 

juicios, creencias u opiniones; 

evalúa las relaciones de 

inferencia entre declaraciones, 

preguntas, conceptos, 

expresiones, et.  

Evaluar la credibilidad de demandas 

y evaluarla calidad de argumentos 

que se utilizan e inducen o deducen 

razonamientos.  

Inferencia Identificar y asegurar los 

elementos que se requieren 

para crear una conclusión 

razonable: formar conjeturas e 

hipótesis: considerar 

información relevante y 

deducir las consecuencias 

provenientes de datos, 

evidencia, creencias, juicios, 

opiniones, conceptos, 

descripciones, etc.   

Consulta de pruebas, conjetura de 

alternativas y obtención de 

conclusiones.   
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Explicación Representación coherente de 

los resultados. 

Descripción de métodos y resultados, 

justificación de procedimientos, 

objetivos y explicaciones 

conceptuales, argumentaciones, etc.   

Autoregulación Actividad cognitiva de 

monitoreo autoconsciente. Se 

emplean habilidades de 

análisis y evaluación.  

Incluye la autoexaminación y 

autocorrección.  

 

En esta tabla se presentan las categorías de análisis del PC que puede ser 

trabajado utilizando diversas estrategias como es el caso de Neziri (2019) quien 

como resultado de su estudio considera que a través del análisis del currículo se 

llega a tener oportunidades para desarrollar el PC en los estudiantes y que los 

docentes aplican estrategias que permiten desarrollar actividades en el aula con 

elementos útiles que contribuyan al desarrollo del PC. Así mismo, Horn & Veermans 

(2019) evidencian que los currículos finlandeses facilitan las habilidades de PC 

como un curso separado, al mismo tiempo que integran este pensamiento en los 

cursos o asignaturas. 

El PC se ha convertido en una habilidad primordial que conduce al estudiante a la 

crítica, análisis, reflexión, argumentación e interpretación de la información y más 

aún en esta sociedad que avanza de manera rápida y adquiere el conocimiento 

teniendo como soporte el avance tecnológico. Es así que este puede ser abordado 

utilizando diferentes metodologías que nos permiten desarrollar este pensamiento 

que es tan importante, como es el caso de Lobo (2020) quien empleó la lectura 

inferencial como una herramienta que les permitió a los estudiantes fortalecer su PC 
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en el momento de interpretar, analizar y argumentar, existiendo factores que 

intervienen en el desarrollo de este pensamiento como son los institucionales, 

académicos y personales.  

Para desarrollar el PC las estrategias didácticas inciden fundamentalmente en el 

análisis crítico de la información en donde los estudiantes tienen que evaluar la 

veracidad de los orígenes de la comunicación, elaborando de forma significativa el 

razonamiento en la medida en que deben de discutir la autenticidad de los mismos, 

considerando si las inferencias que se presentan en la información están o no 

sustentadas o son falsedades argumentativas.  

También, podemos destacar que los maestros son piezas claves en el 

fortalecimiento de este PC y es indispensable poder evaluar las estrategias que 

estos emplean, fortaleciendo así sus competencias comunicativas, disciplinares y 

transversales. 

Los resultados presentados nos muestran el interés que existe por estimular el PC 

desde los distintos niveles educativos, lo que conduce a los docentes y estudiantes 

a reflexionar sobre la importancia de este tema. 

 

Análisis de resultados 
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Entre los resultados, se visualizó que los estudiantes reconocen la importancia de 

los hábitos de estudio para desarrollar el PC y que es indispensable comprender lo 

que leen, se puede notar la familiaridad que estos tienen con algunos hábitos de 

estudio como el realizar resumen, síntesis o reportes de lectura, así como tomar 

notas y que les permite de alguna manera comprender lo que están leyendo, 

reafirmando la importancia de la lectura como un hábito de estudio, para promover 

la comprensión crítica (Pérez et al., 2019). 

 

 

En la gráfica se reporta que los estudiantes consideran importante desarrollar 

habilidades de análisis de las lecturas, así como la reflexión y discusión en el aula 

como un factor o estrategia que ayuda a promover el PC. 
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Sin embargo, los estudiantes reportan que los maestros deben considerar su estilo 

de aprendizaje a la hora de impartir sus clases para que estas estrategias 

coadyuven a desarrollar y fortalecer su PC.  

Conclusiones  

En conclusión, para desarrollar el PC se requiere determinar las habilidades o 

disposiciones a desarrollar, escoger la estrategia de desarrollo y el contenido o 

temática a trabajar. De acuerdo al análisis de las gráficas se puede concluir que 

este pensamiento es un tema relevante dentro de la educación y debe fomentarse 

desde las instituciones educativas a partir de edades tempranas hasta el nivel 

superior. 

La identificación de la variable del autoestudio y eficacia revisado presenta 

coincidencia en el interés de los estudiantes por buscar distintas formas de aprender 

que verdaderamente respondan a su estilo y ritmo de aprendizaje, por lo que 

demanda en los formadores de docentes abordar los contenidos de los cursos con 

diversas estrategias de enseñanza que respondan a los jóvenes adultos que se 

están formando, ya que en el siglo XXI el PC es la base para lograr la resolución de 

problemas, convirtiendo a los individuos en seres competentes, capaces de 

enfrentar situaciones adversas. 

Con los resultados obtenidos, llegamos a concluir que se deben buscar estrategias 

creativas, adecuadas, innovadoras, que se conviertan en los distintos caminos que 

conlleven a desarrollar este PC en el estudiante desde su ingreso hasta su 
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culminación de la educación, proporcionando así una gama de oportunidades que 

permita desarrollar las habilidades superiores. 
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RESUMEN 

La Dirección General de Educación Superior para el Magisterio (DGESUM) en el  

Plan de Estudios de la Formación Inicial de Docentes para la Licenciatura en Educación 

Preescolar 2022 por la Secretaria de Educación Pública (SEP.2022), existe el curso 

Intervención didáctica- pedagógica y trabajo docente  ubicado en el trayecto número 4 

referido a la práctica profesional y saber pedagógico en este se plantea entre otras cosas lo 

relacionado a la recuperación y reflexión de las experiencias obtenidas y menciona 

que. 

“El trayecto formativo articula el proceso de inmersión en la práctica docente que 

realiza cada estudiante en las diferentes fases de formación, con la reflexión y 

producción de saberes y conocimientos mediante el trabajo etnográfico, la 

investigación-acción, la sistematización de las experiencias para construir narrativas 

pedagógicas que den cuenta de su formación y contribución al conocimiento” 

(SEP.2022). 

Considerando que un texto narrativo es una herramienta para escribir y reflexionar 

sobre la práctica docente y que, al utilizar este recurso, los docentes pueden 

plasmar sus experiencias, observaciones y reflexiones de una manera más personal 

y contextualizada también permite describir situaciones específicas en el aula, 

proporcionando detalles sobre el contexto, los sujetos involucrados y las 

circunstancias particulares. 

Lo anterior permitirá a los estudiantes del semestre en mención contextualizar las 

experiencias y a entender mejor los factores que influyen en la enseñanza y el 

aprendizaje.  

Por lo que introducir a los alumnos del 3er semestre de la licenciatura en educación 

preescolar de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato 
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(BCENOG) a la construcción de textos narrativos para la reflexión de la práctica 

docente es una tarea formativa, sin embargo, desde el curso es necesario 

establecer un proceso práctico que permita orientar cómo irlo abordando desde los 

contenidos que se revisan y además considerando a manera de diagnóstico las 

características de pensamiento con las que cuentan los alumnos hasta este 

momento. 

Palabras clave: texto narrativo, reflexión, análisis, práctica docente, habilidades del 

pensamiento. 

Introducción 

La presente es un avance del proyecto de investigación sobre el Texto narrativo 

como una alternativa para la reflexión de la práctica docente durante la 

formación inicial de docentes en las escuelas normales. Esta es elaborada por 

integrantes del Cuerpo Académico BCENOG-CA-2, Práctica, formación y sujetos y 

surge de las reflexiones finales del Proyecto el Fortalecimiento del Pensamiento 

Crítico durante la formación inicial de los alumnos de BCENOG desde el trayecto la 

práctica profesional y el saber pedagógico desarrollado en el 2023. 

La intención es retomar la narrativa como texto académico que permita una reflexión 

más cercana de la práctica docente, lo anterior surgió del acompañamiento del 

proceso de reflexión realizado con los estudiantes del 3er semestre de la 

licenciatura en educación preescolar quienes abren el plan de estudios 2022. 

El problema parte de los hallazgos identificados en el proyecto “el fortalecimiento 

del pensamiento crítico durante la formación inicial de los alumnos de la BCENOG 

desde la práctica profesional y el saber pedagógico” (Reyna Salas Norma y Ortiz 

Hernández Cristina, 2023). 
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En donde se identificó la falta de integración sistemática de las experiencias que los 

alumnos registraron en sus dos primeros semestres, asi como las áreas de 

oportunidad identificadas en las capacidades que se ponen en juego para elaborar 

un texto narrativo durante en un proceso de reflexión. 

La metodología empleada es  

 

Problema 

En el ámbito educativo, la reflexión sobre la práctica docente es fundamental para 

el desarrollo profesional y la mejora continua. Sin embargo, existe un desafío 

significativo en cómo los alumnos abordan esta reflexión. En particular, identificar la 

utilización del texto narrativo como recurso efectivo para expresar y analizar 

experiencias educativas. 

En educación y pedagogía, también desde hace décadas, la investigación narrativa 

y (auto)biográfica viene produciendo conocimientos sobre los sujetos en formación, 

sus relaciones con los territorios y tiempos del aprendizaje y sus modos de ser, 

hacer y biografiar resistencias, pertenencias, identidades y tránsitos (Murillo, Arango 

Gabriel (comp.), 2015) 

El problema surge a partir de los hallazgos identificados en el proyecto “el 

fortalecimiento del pensamiento crítico durante la formación inicial de los alumnos 

de la BCENOG desde la práctica profesional y el saber pedagógico” del CA2 

relacionado con la falta de integración sistemática de las experiencias obtenidas, 

asi como las áreas de oportunidad identificadas de aquellas capacidades que se 

ponen en juego para elaborar un texto narrativo durante en el proceso de reflexión 

observación del contexto y de la práctica desde sus diarios de trabajo. 
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Aunque los alumnos reconocen la importancia de la reflexión, ellos enfrentan 

dificultades al intentar articular sus experiencias de manera coherente y significativa 

a través de la escritura narrativa.  

Lo anterior se identificó del resultado obtenido de las acciones previas, siendo estas: 

 La ausencia de formación específica personal, es decir los alumnos han 

recibido poca formación desde sus niveles de formación previos a la 

licenciatura, lo que se les dificulta utilizar el texto narrativo de manera efectiva 

como herramienta de reflexión o peor aún como un texto académico que en 

el que pueden recuperar aquella información sobre su evolución en la 

docencia. 

 La falta de habilidades narrativas y de comprensión sobre cómo estructurar 

y comunicar experiencias puede limitar la capacidad de los educadores para 

reflexionar de manera significativa. 

 Limitaciones en el enfoque pedagógico, es decir la formación pedagógica 

puede centrarse en aspectos técnicos y metodológicos, dejando de lado el 

desarrollo de habilidades narrativas y reflexivas.  

Desde la BCENOG, generar espacios de análisis y reflexión sobre la narrativa como 

una experiencia de formación docente y de pensamiento, que dialoga con diferentes 

referentes teóricos y que reconstruye el camino transitado con una dinámica de 

reflexión en torno de un conjunto de recursos que se ponen en juego como docente 

es una de las tareas necesarias para la formación de los futuros docentes de la 

licenciatura. 

Este trabajo tiene como propósito demostrar cómo el texto narrativo permite 

fortalecer la reflexión de práctica de los alumnos en formación desde lo que se 
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escribe y el cómo se escribe asi como las capacidades que se ponen en juego 

durante su proceso formativo. 

Por lo que a partir de lo anterior el BCENOG-CA-2, Práctica, formación y sujetos 

estudia, analiza y reflexiona sobre la narrativa como recurso metodológico con el fin 

de contribuir al fortalecimiento de las habilidades del pensamiento de los alumnos 

en formación.  

Se espera que este estudio impacte en las acciones cotidianas de la formación 

inicial de los estudiantes del 3er semestre de la licenciatura en educación 

preescolar. 

 

Por lo que la siguiente pregunta orientará este estudio:  

¿Cómo el texto narrativo permite escribir y reflexionar la práctica docente de los 

alumnos del 3er semestre de la licenciatura en educación? 

 

Justificación 

El BCENOG-CA-2 Práctica, formación y sujetos a partir de su Línea de Generación 

y Aplicación de Conocimiento Procesos de formación para una práctica reflexiva así 

como fortalecer las competencias profesionales de los alumnos plantea la 

necesidad de fortalecer el análisis y la reflexión de la práctica docente con el texto 

narrativo como un recurso que le permita a los alumnos fortalecer esas capacidades 

del pensamiento como : pensar, narrar, escribir y reflexionar a partir de la 

experiencia personal centrado en la indagación interpretativa y narrativa del mundo 

escolar. 
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El texto narrativo se convierte en un recurso valioso para escribir y reflexionar sobre 

la práctica docente porque ofrece una plataforma para compartir experiencias de 

manera impactante, contextualizar situaciones pedagógicas, fomentar la reflexión 

crítica, facilitar el aprendizaje a través de experiencias compartidas, desarrollar 

habilidades comunicativas y mejorar la motivación y el compromiso en el aula 

(Murillo, Arango Gabriel (comp.), 2015) 

Cuando los docentes incorporan elementos narrativos en sus enseñanzas, pueden 

hacer que los contenidos sean más atractivos y accesibles, fomentando la 

participación activa y el interés de los estudiantes en el aprendizaje.  

Al relatar eventos en forma de historia, se puede dar vida a las experiencias en el 

aula, proporcionando detalles sobre el entorno, los personajes y las circunstancias 

que rodean la práctica docente. 

La narrativa proporciona un marco contextual para las situaciones pedagógicas ya 

que invita a la reflexión crítica al permitir a los docentes revisar sus experiencias 

desde diferentes perspectivas.  

Al escribir sobre sus prácticas en forma de historias, los educadores pueden analizar 

y cuestionar sus enfoques, métodos y decisiones, lo que contribuye al desarrollo 

profesional continuo. 

Lo anterior permitirá a la BCENOG identificar el fortalecimiento que van adquiriendo 

los estudiantes desde el perfil de egreso y así identificar de cierta manera el cómo 

se están desarrollando los planes de estudio, para en su momento realizar cambios 

y nuevas orientaciones para formar a profesionales de la educación altamente 

capacitados. 
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Metodología 

El enfoque metodológico es cualitativo, es un estudio narrativo, debido a que 

consiste en tener una explicación e interpretación de los hechos, sobre alguna 

experiencia o problema en particular. Partiremos de un análisis documental de las 

conclusiones y hallazgos encontrados del proyecto anterior a manera de diagnóstico 

con la intención de caracterizarlos y partir de su estado inicial de las habilidades del 

pensamiento desde la taxonomía de Roberth Marzano (2001) alude cuando el 

educando añade nuevas distinciones y hace nuevas conexiones; analiza lo que ha 

aprendido con mayor profundidad y mayor rigor.  

Es decir, esta taxonomía está orientada al cambio cognitivo que se produce durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando el alumno se enfrenta a un nuevo 

conocimiento.  

La fortaleza de la propuesta de Marzano reside en el papel decisivo que juega el 

propio aprendiz, sus emociones y creencias ya que a partir de todo ello desarrolla 

sus propias estrategias de aprendizaje y genera su propia versión sobre el 

conocimiento. 

A la par se realizará un análisis documental de la normatividad vigente que orienta 

el plan de estudios para la formación inicial de docentes 2022 asi como de aquella 

biografía que permita la construcción de explicaciones. 

Como ya se mencionó participan 28 estudiantes que actualmente cursan el 3er 

semestre de la licenciatura en educación preescolar por lo que se trata de 

comprender su experiencia para después plasmarlo por escrito poniendo en 

práctica las habilidades mentales de cada uno de ellos. 
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Lo anterior nos permitirá identificar el nivel de reflexión en la que los alumnos se 

encuentran durante su formación inicial y el impacto en su desempeño.  

Resultados 

Hasta este momento se tiene un avance desde el análisis realizado en los hallazgos, 

en donde se ha evidenciado como resultado aún preliminar la ubicación de 25 

estudiantes en nivel el de conocimiento y 3 estudiantes en el nivel de 

comprensión. 

Se encuentra en proceso de las explicaciones de cada resultado para conocer las 

áreas de oportunidad de cada uno de los estudiantes en relación a la ubicación de 

los niveles, que permita explicar e identificar aquellas estrategias que fortalecerán 

las posibles estrategias que impacten en el desarrollo de su perfil profesional. 

 

Conclusiones 

La narrativa sobre la práctica docente proporciona un enfoque reflexivo que va más 

allá de simplemente analizar datos y resultados. Al utilizar un formato narrativo, se 

logran varias conclusiones valiosas: 

La narrativa permite contextualizar las experiencias diarias en el aula, brindando un 

panorama completo de las interacciones y decisiones tomadas por el docente. Esto 

facilita la comprensión de cómo se desarrollan las situaciones y cómo afectan al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A través de la narrativa, se pueden explorar las decisiones pedagógicas tomadas 

en tiempo real. Se analizan no solo las estrategias elegidas, sino también las 
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razones detrás de esas elecciones. Esto ayuda a comprender el razonamiento 

detrás de las acciones y a evaluar la efectividad de las decisiones tomadas. 

A través de la narrativa, la reflexión se convierte en un proceso continuo de 

aprendizaje.  

El texto narrativo como una alternativa para la reflexión de la práctica docente ofrece 

una herramienta poderosa y enriquecedora. Permite a los educadores examinar su 

trabajo desde una perspectiva más holística, fomentando un proceso reflexivo que 

va más allá de la superficie y contribuye al desarrollo profesional continuo. 
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Título: La escuela secundaria “Valentín Gómez Farías”, apreciada desde el 

desempeño del director y su liderazgo. 
 
Resumen  

Desde el desempeño del director y su liderazgo se caracteriza la dinámica y el 

funcionamiento de la escuela “Valentín Gómez Farías” de Mty. Se realiza un estudio 

de casos, para apreciar el desempeño del director y su liderazgo utilizando la 

triangulación por el método y por las fuentes de obtención de datos, mediante 

variantes de observación: global y estructurada, documental y de campo, entrevista 

semiestructurada al director del centro, escala de valoración al personal directivo y 

encuestas a los maestros para apreciar   aspectos sobre el desempeño del director.  

Se aprecia una buena dinámica comunicativa del director con el resto del personal, 

así como adecuadas relaciones con los padres de familia. El desempeño  del 

director se dirige más a problemas administrativos que pedagógicos y aunque tiene 

buenas relaciones interpersonales, comunicación adecuada, y ha participado 

activamente en las mejoras infraestructurales de la escuela  la valoración efectuada   

acerca de su trabajo no considera la necesidad de atender la superación continua  

de su claustro, lo cual permite afirmar  un desempeño adecuado, de corte 

tradicional, por lo que sus estilo de  dirección requiere transitar hacia  el liderazgo 

pedagógico que demanda la educación contemporánea.  

III. Introducción   

Las actuales condiciones y exigencias de la educación imponen la necesidad de que 

los directores de las escuelas puedan tornarse en líderes para lograr la mejora 

continua, conjugando lo administrativo, lo educativo y toda la orientación de las tareas 

a desarrollar, es decir, que se necesita de un directivo capaz de transitar hacia un 

liderazgo pedagógico de carácter transformacional y emergente. 

El líder que supervise y acompañe debe ayudar a los docentes a adquirir 

conocimientos, habilidades y competencias, desarrollar sus conocimientos, orientar, 

entender y reflexionar sobre su actuación, para que encuentre soluciones a los 

problemas que afecten el desempeño. Horn y Marfán (2010) resaltan como aspectos 

centrales del liderazgo pedagógico la responsabilidad compartida, el compromiso 
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personal de los involucrados para con las metas conjuntas, los cambios anhelados y 

el rol del directivo en el fomento de tales actitudes.  

Es importante que el director cultive con sus maestros la capacidad de dialogar y 

poner un punto de interés común, que les permita acercamiento y colaboración.   

Afirma Pozner (2016) que el liderazgo debe ser inclusivo, participativo, interactivo, 

persuasivo, motivador y nunca en solitario porque se construye en la relación diaria 

con maestros y alumnos, con las autoridades y con todos los elementos del contexto.  

El liderazgo del director posibilitará un mejor ejercicio profesional, pues idealmente el 

director no debe concebirse solo como el que manda, sino  quien organiza, convence, 

orienta, escucha, estimula y delega funciones para buscar el entendimiento y trabajar 

conjuntamente. Son muchos los factores que concurren en el trabajo del director, por 

lo que es importante analizar su desempeño, porque las funciones de los líderes 

escolares deben cubrir otras necesidades relacionadas con los recursos humanos y 

de la comunidad educativa, además de la esencial relacionada con el aprendizaje de 

los alumnos y por tanto con la calidad educativa (Bolívar, 2017; Pozner, 2016)  

 Weinstein, (2017) cit  por Manríquez-Gutiérrez, &  Reyes-Roa, (2022) afirman  que  

de acuerdo  a los enfoques de gestión escolar existentes, se han perfilado distintas 

maneras de abordar el liderazgo educativo; asumido como la capacidad de influenciar  

a otras personas, inspirándolas  a la acción.  

El liderazgo distribuido  es una de las mejores opciones, se aprecia como una práctica 

propia  de la organización escolar, surgida  de la interacción de los líderes con el 

contexto educativo y el entorno sociocultural en el que se insertan, distribuyéndose 

tanto entre líderes formales como informales, debe enfocarse  como práctica, no  como 

un rol o responsabilidad con énfasis en   las interacciones por sobre las acciones y no 

se  restringe a los actores con roles formales en las organizaciones. (Ahumada, 

Maureira & Castro, 2019). 

https://www.redalyc.org/journal/440/44068165028/html/#redalyc_44068165028_ref55
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El liderazgo escolar es una prioridad de las políticas educativas internacionales ya que 

se reconoce el papel trascendente de un liderazgo transformacional para la mejora de 

la calidad educativa y también debe asumirse el necesario equilibrio entre las políticas 

globales, nacionales y locales para obtener un buen resultado educativo. Gestión y 

liderazgo son dos elementos inseparables.  

Según Hernández (2019) el desempeño se relaciona con acciones o 

comportamientos de los miembros de una organización que influyen directamente en 

el logro de sus objetivos. El desempeño mide la cantidad y calidad del trabajo, el 

grado de cooperación y responsabilidad, la asistencia, la disponibilidad de 

evaluación, el dominio del trabajo y principalmente la eficiencia en el logro de los 

objetivos con el uso   adecuado de los recursos. Un importante aspecto es cómo 

hacer de la dirección una figura de liderazgo pedagógico, de ahí que, para diseñar, 

en ulteriores fases de intervención, una estrategia que permita mejorar la calidad de 

la escuela Valentín Gómez Farías, se efectúa un estudio instrumental de caso único, 

a partir de la interrogante siguiente: ¿Cómo es el desempeño del director para dirigir 

la escuela seleccionada desde una perspectiva de liderazgo educativo?  

Nos trazamos los objetivos relacionados con:   analizar el funcionamiento de la 

escuela, fortalezas y debilidades desde la perspectiva del director, valorar el 

desempeño del director desde la opinión de directivos y maestros seleccionados, así 

como apreciar el nivel de autovaloración del director en torno a su propio trabajo en 

la escuela que dirige. 

IV. Método  

Tipo de investigación y de diseño 

Es una investigación fenomenológica, exploratoria y descriptiva con un diseño de 

estudio de caso propio de los estudios cualitativos y de la indagación naturalista. 

Stake (1999,) plantea el estudio de casos como algo específico y complejo que se 

encuentra en funcionamiento y de lo cual se pretende lograr una mayor comprensión 
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y profundizar en aspectos no habituales mediante otros diseños; de manera que el 

caso puede ser una escuela concreta, un profesor o varios, un proyecto curricular o 

una sola área del mismo y también   una política educativa del ámbito geográfico al 

que pertenece la escuela.  

Contexto de la investigación 

El contexto sociocultural es relevante porque las instituciones educativas no 

desarrollan su labor en el vacío, ni sobre un alumnado estándar de nivel medio, sino 

sobre niños y jóvenes provenientes de diferentes situaciones socioeconómicas y 

culturales que inciden fuertemente en su trayectoria académica. 

La Escuela Secundaria No. 16 “Valentín Gómez Farías”, se encuentra ubicada en la 

Col Azteca, San Nicolás de los Garza, N. L.  Es un entorno   demográfico de nivel 

socioeconómico, de medio a bajo.  

Entre los maestros, la gran mayoría para un 67 %, se mueve entre los 30 y 40 años 

de edad y el 78 % no ha cursado estudios de posgrado, lo cual es una importante 

falla de formación continua.  

Debido a que se seleccionaron distintos informantes o actores sociales, también 

trabajamos con diferentes criterios de muestreo. Para la entrevista, la revisión de 

documentos, la observación global y la escala de valoración, utilizamos el muestreo 

por conveniencia, en tanto que para la encuesta se utilizó un muestreo aleatorio de 

carácter sistemático, ya que se seleccionaron 18 maestros de un total de 36 en el 

ciclo escolar 2018, 2019.  

Métodos y/ o técnicas 

El método central de la investigación es el estudio de casos, un estudio de casos 

único y de carácter instrumental, puesto que se realiza para caracterizar el 

desempeño del director y tangencialmente concluir sobre su estilo de liderazgo. El 

estudio de casos se apoyó en otros métodos y técnicas tales como:  observación, 
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revisión documental, entrevista semiestructurada, observación estructurada, al 

exterior y al interior de la escuela, escala de valoración y encuesta.  

Se efectuó una entrevista semiestructurada en profundidad con una guía 

previamente, confeccionada considerándose al director un informante calificado para 

opinar sobre la dinámica del trabajo de la escuela. 

En la entrevista al director se le plantearon preguntas relacionadas con: la antigüedad 

en la función directiva, centros escolares dirigidos, trayectoria hacia la función 

directiva, opiniones sobre el funcionamiento de la institución que dirige, fortalezas y 

debilidades en el funcionamiento de la escuela y una proyección en torno a las 

recomendaciones que daría al director que fuera a sucederle. 

En la revisión documental, se exploraron los datos sociodemográficos de la escuela: 

cantidad de alumnos, de profesores y su distribución por ocupaciones, rango de 

edades de los maestros y nivel de   escolaridad. 

La escala de valoración, tipo Lickert, presentó enunciados relacionados con la 

frecuencia  de diversas actuaciones del director: siempre, casi siempre, nunca y casi 

nunca. Este instrumento explora el desempeño del director en las reuniones, si las 

planeaba adecuadamente:  agenda previa, dinámica comunicativa, carácter 

informativo, y toma de decisiones compartidas. 

La encuesta se dirigió a comprobar dimensiones como:  relaciones interpersonales, 

características del director, el estilo de dirección, tipo de mensajes que genera, 

relaciones con otras escuelas y el grado de involucramiento de los maestros con las 

actividades de la escuela.  

En la observación del interior de la escuela se trataba de apreciar la dinámica 

organizativa de la escuela y el estado de conservación y limpieza de las instalaciones. 

Se realizaron las observaciones de la dinámica organizativa de la escuela durante 

una semana, en tiempo real de 6 y 30 horas a 13 horas. En este método se combinó 

la observación estructurada con protocolo o guía y la global de carácter etnográfico. 
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Aquí solo presentamos aspectos de la observación global desde la propia palabra de 

los observadores y las preguntas más relevantes de la encuesta y la entrevista. 

Procesamiento de datos y validación 

El procesamiento de datos se efectuó con operaciones cuantitativas y cualitativas, 

aunque la lógica predominante es fenológica descriptiva con el uso de la teoría 

fundada y la comparación constante para la entrevista (Strauss & Corbin, 2002) 

Además de una aproximación hermenéutica por una postura interpretativa adoptada 

en la observación de corte etnográfico con el procedimiento de descripción densa 

(Weis, 2017). Para los métodos cerrados y estandarizados, propios del enfoque 

cuantitativo se construyeron tablas de distribución de frecuencias para apreciar el 

comportamiento de los datos. También se efectuó triangulación por el método, por 

las fuentes de obtención de datos y por investigadores. 

Resultados   

Entrevista al director.  

Sobre la entrevista al director este reconoce en la pregunta 1 que la escuela se 

encuentra ubicada en una zona de clase media baja, rodeada por casas habitación, 

negocios y un centro comunitario. 

En la  pregunta 2, podemos apreciar  que el hecho de haber dirigido tres escuelas, 

en tres colonias diferentes  en un lapso de 10 años como director y tres como 

subdirector, implica una experiencia y dominio de la función directiva. Igualmente en 

la pregunta 3 declaró que ascendió a director por escalafón. 

Las respuestas del director sobre su escuela (pregunta 4), se agruparon en las 

categorías de análisis: alumnos, infraestructura, profesores, directivo y áreas de 

oportunidad Apreciemos los códigos asociados   a algunas categorías de análisis:  

Tabla 1: 
Alumnos 
 

Categoría Códigos 
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 9. Alumnos área difícil y complicada 

 10. Problemas económicos 

 11. Problemas familiares 

Alumnos 12. Violencia 

 13. Complicaciones para los alumnos 

 14. Drogas 

 15. Medios hostiles  

 16. Historias terribles 

Fuente: Pregunta 4 entrevista 
 
Tabla 2 
Áreas de oportunidad 
 

Categorías Códigos 

 4. Infraestructuras 

Áreas de oportunidad 5. Uso de las TIC 

 6. Disciplina 

Fuente: Pregunta 4. Entrevista 
 
Tabla 3 
Resumen. Cuantificación de códigos por categorías: Opinión sobre la escuela que 
dirige 
 

Categorías Códigos % 

Alumnos 9 38 

Infraestructura 8 33 

Profesores y directivos 4 17 
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Áreas de oportunidad 3 13 

Total 24 100 

Fuente: Pregunta 4. Entrevista 
 

En la tabla resumen, donde se realiza un proceder cuanti-cualitativo, nos 

percataremos que la principal dificultad sentida por el director se relaciona con los 

alumnos, tal y como aparece en la tabla 1, donde aparecen los códigos en vivo 

relacionados con problemas contextuales: violencia, drogas, e historias terribles, lo 

cual nos indica que este es un foco de atención para toda la dinámica de trabajo de la 

escuela. Apreciemos ahora esta problemática en sus propias palabras:  

El primer año que llegué, fue sumamente difícil, había alumnos muy 

problemáticos, porque no había disciplina, (…) Entonces, esa fue una de 

las grandes metas, poder colocar disciplina en esta escuela, lo mejor 

posible y hacer que los maestros comenzaran a utilizar las TIC, como 

metodología, así empezamos a mejorar a nivel escuela, a nivel zona, 

actualmente todos los concursos, o casi todos los concursos, de zona o 

de región, los ganamos, ocupamos lugares destacados 

 

Y aunque no ve grandes problemas en los profesores, si extraemos también una cita 

textual de su discurso, nos percataremos de que las diferencias en años de 

experiencia y en edad, de sus maestros permean sus afirmaciones: 

Honestamente desde que llegué a esta secundaria tuve muchos 

problemas, (…) Hay poco movimiento de maestros en esta escuela, la 

mayoría son directivos, inspectores o maestros que tienen 20 o 30 años 

de servicio cuando menos, entonces, a pesar de ser un personal con 

mucha experiencia, tenían metodologías ya desfasadas (…). En la 

actualidad decirle a un maestro que me pase a computadora un trabajo 

es casi buscarle el talón de Aquiles y echármelo encima, (…)  los 

maestros le tienen una fobia terrible, porque ellos prefieren, aunque se 

tarden mucho más, hacerlo de forma manual que de forma electrónica. 

Ese ha sido el mayor reto, hacerlos entrar a un mundo globalizado en 
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donde tengan que utilizar las herramientas, las llamadas TIC, para 

poderle entrar a lo que los alumnos requieren.  

 

En las palabras textuales del directivo puede apreciarse su adecuada proyección 

hacia la incorporación de las TIC. Resulta positiva la declaratoria del director acerca 

de la necesidad de trabajar con áreas de oportunidad, pues tiene una visión acerca 

del funcionamiento de la escuela, asume que no está en la mejor de las escuelas, 

percibe las dificultades que enfrentan los alumnos en  lo interno y externo de la escuela 

y que su personal puede ser positivo, sin embargo, no siempre se actúa con la 

oportunidad, ni con precisión que las conductas de los alumnos   y sus necesidades   

requieren. La infraestructura de la escuela es buena, pero se busca que sea mejor.  

La pregunta 5 explora justamente las fortalezas y áreas de oportunidad que el director 

percibe para realizar su trabajo en la escuela analizada. Aparecieron las siguientes 

categorías de análisis: inclusión educativa, actividades de mejora realizadas, 

relaciones escuela padres, decisiones conjuntas, relaciones con instituciones, 

comunicación con el director, y calidad del personal de la escuela. 

Tabla 4  
Resumen. Fortalezas: Relación cuanti-cualitativa de códigos y categorías 
 

Categorías Códigos % 

8. Inclusión educativa 9 20 

9. Actividades de mejora realizadas 9 20 

10. Relaciones escuela padres 8 18 

11. Decisiones conjuntas 7 15 

12. Relaciones con instituciones 6 13 

13. Comunicación con director 3 7 
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14. Calidad del personal de la escuela 7 15 

Total 45 100 

Fuente: Pregunta 5. 

 

La principal fortaleza percibida por el director se relaciona con la inclusión educativa 

y las actividades de mejora realizadas. Es notable que se sienta como una fortaleza 

la inclusión educativa, sobre todo si se considera que, aunque esta es una vertiente 

de la educación a nivel global y nacional, muchas veces es más una aspiración que 

una realidad por todas las resistencias y la homogeneización impuestas por el 

modelo conductista de trabajo que al tender a normalizar, impide la atención a la 

diversidad.  

Tabla 5  

Resumen Debilidades: Relación cuanti-cualitativa de códigos y categorías 

 

Categorías Códigos % 

Atención de secretaria 21 73 

Contexto 5 17 

Tiempo 4 10 

Total 29 100 

Fuente: Pregunta 5  

La pregunta 6 de carácter proyectivo, colocaba al directivo ante la suposición de 

mencionar los aspectos que recomendaría al director que le habría de sustituir. Las 

principales categorías que emergen de su discurso se relacionan con atender las 

actitudes ante el trabajo, los tiempos y la infraestructura.  

Observación global  

Es congruente desde los diversos métodos aplicados, lo importante que resulta el 

contexto y es una necesidad encubierta y declarada la relacionada con la 
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infraestructura. Apreciemos la observación global efectuada desde fragmentos 

seleccionados de las anotaciones de dos de los observadores:  

En los postes que sostienen el techo del patio, hay escritos los nombres de 

los valores y al frente de los edificios pintados los rostros de los héroes de la 

patria., esto es importante para reforzar la identidad patria. (…) Todos estos 

problemas relacionados con la infraestructura de una escuela antigua que no 

ha recibido una reparación capital contrastan con el foro recién reparado con 

material vistoso. (..)  

 

Otro de los observadores efectuó las siguientes anotaciones:  

Hacia el interior de la escuela, a la hora de entrada, se observa   desorden, 

alumnos y maestros caminan y corren a sus aulas, una media hora después, 

todo queda en orden, cada quien está en su lugar. La escuela tiene muchos 

espacios y es mucho personal, pero cada quien hace lo suyo, el director está 

en su oficina y la que se ve en los pasillos es la subdirectora.  

En aulas, pasillos y baños, todo parece en orden.  (…) Los alumnos salen 

desordenadamente, pero sin violencia, no se vigila   su conducta.  

Se infieren de la observación aspectos organizativos y del trabajo con los valores, 

así como algunas notas sobre la necesidad de continuar remodelando la escuela.  

Escala de valoración  

Al triangular por el método y por la fuente se aprecian seguidamente los resultados 

de la escala de valoración respondida por cinco miembros del personal directivo.  

Tabla 6: 

Dinámica de las juntas promovidas por el director 

 

 

Indicadores 

Siempre A veces Casi 

nunca 

Nunca 

F % F % F % F % 

El director dirige la reunión 3 100 2 0 1 0 0 0 
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El director dirige la reunión con su equipo 3 100 2 0 1 0 0 0 

La reunión se desarrolla con agenda 3 100 2 0 1 0 0 0 

La reunión se inicia en el tiempo indicado 3 100 2 0 1 0 0 0 

Los maestros intervienen en la reunión 3 100 2 0 1 0 0 0 

Hubo atención de los participantes 3 100 2 0 1 0 0 0 

Se dejan actividades para darle 

continuidad al trabajo 

3 100 2 0 1 0 0 0 

Las reuniones son informativas 3 0 2 100 1 0 0 0 

El director mantiene el control en la 

reunión 

3 0 2 100 1 0 0 0 

Se toman acuerdos 3 100 2 0 1 0 0 0 

La reunión termina a la hora prevista 3 100 2 0 1 0 0 0 

Se quedan todos toda la hora del trabajo 3 100 2 0 1 0 0 0 

Las reuniones son empáticas y 

comunicativas 

3 0 2 100 1 0 0 0 

Se elabora una minuta de la reunión 3 100 2 0 1 0 0 0 

F= frecuencia; %= porcentaje. Fuente: Escala de valoración  
 

Se aprecia que las reuniones de trabajo del director con el personal, son efectivas:  

con agenda previa y la participación de todos, este mantiene el orden y algunas 

veces deja actividades a realizar, otras veces las reuniones son meramente 

informativas, no tiene una actitud impositiva, sino una relación flexible y tolerante. 
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Encuesta  
Presentamos seguidamente los resultados de las preguntas cerradas de selección 

única de la encuesta aplicada. 

Tabla 7   
Formas de trabajo del director con los maestros 
 

Formas de trabajo del director con los maestros Frecuencia % 

Por academia 18 100 

Por grados 0 0 

Individual 0 0 

Total 18 100 

Fuente:   Pregunta 2. Encuesta 
 

La principal forma de trabajo propiciada por el director es mediante las academias, 

lo que en principio nos parece positivo.  

Tabla 8 
Funciones del director 

Funciones  Frecuencia % 

Pedagógicas 3 17 

Administrativas 15 83 

Otras  0 20 

Total 18 100 

Fuente: Pregunta 4. Encuesta 
 

Tabla 9 
Comunicación entre el director y los maestros 
 

Comunicación entre el director y los maestros Frecuencia % 
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Vertical 8 44 

Horizontal o dialogada 10 56 

No hay comunicación 0 0 

Total 18 100 

Fuente: Pregunta 6. Encuesta   

 

Según la opinión de los encuestados, la comunicación fluye adecuadamente y esto 

es muy importante en el liderazgo contemporáneo donde se reconoce en teoría que 

para tener un liderazgo distribuido han de manejarse adecuados estilos de 

comunicación que debe ser horizontal o dialogada.  

Tabla   10 
Actividades del director  
 

Actividades del director Frecuencia % 

Academias 0 0 

Administrativas 16 89 

Trabajo de aula 1 5.5 

Otras (recaudar fondos) 1 5.5 

Total 18 100 

Fuente:   Pregunta 8. Encuesta 
 

Se aprecia que los maestros perciben eminentemente administrativa la actividad del 
director. 
 
Tabla 11  
Estilo de dirección  
 

Estilos de dirección Frecuencia % 
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Autocrático 0 0 

Democrático 11 61 

Dejar hacer 7 39 

Total 18 100 

Fuente: Pregunta 10. Encuesta   
 

Según la opinión de los maestros el estilo de dirección del director se mueve entre 

los polos de democrático y permisivo, resultado es congruente con otras opiniones 

relacionadas con la comunicación y las características personales del directivo. 

En un análisis general que considera la triangulación efectuada, existe congruencia 

en reconocer los principales problemas de la escuela relacionados con lo difícil del 

entorno y las necesidades infraestructurales que subsisten, aunque el espectro de 

las insuficiencias   es mayor de acuerdo a lo declarado por los participantes en la 

observación y en la encuesta, que a lo declarado por el director. 

Conclusiones:  

-Para el director de la escuela las principales fortalezas son  la inclusión educativa,  

las mejoras de la planta física y las relaciones con los padres, mientras que las  

debilidades  son el exceso de tareas burocráticas  y el tiempo de que dispone. 

-El directivo no reconoce necesidades de capacitación de sus profesores, enfatiza 

mayormente en lo problemas de los alumnos y del contexto y no alude a procesos 

sistemáticos de intervención en los que se articulen áreas estratégicas para el 

mejoramiento pedagógico de la escuela. 

-El nivel de autovalorativo del director sobre su trabajo es insuficiente, sobre todo 

porque atribuye   las problemáticas a factores externos a su desempeño y liderazgo.  

-El desempeño del director es satisfactorio, más orientado a lo administrativo que a 

lo pedagógico y aunque tiene buena comunicación y relaciones interpersonales  
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respetuosas, aún no se aprecia totalmente el liderazgo pedagógico que demanda la 

gestión directiva en la época contemporánea.  
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Resumen 

En el municipio de Las Choapas, Veracruz, una actividad económica que se ha 

incrementado de manera gradual desde la década de los 60´s es la elaboración de 

queso en sus variedades fresco, hebra y cotija. Esta actividad nace de la necesidad 

de darle algún uso a los excedentes de producción de leche de los cientos de 

unidades de producción pecuaria en esa época y que se mantienen en la actualidad, 

ya que la región ha sido y es, de acuerdo a registros de la Oficina Estatal de 

Información para el Desarrollo Rural Sustentable (OEIDRUS, 2016) el mayor 

productor de ganado bovino en el Estado de Veracruz, este dato está en 

congruencia con los de la dependencia federal Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la cual apoya 4478 

unidades de producción pecuaria (SAGARPA, 2016). Este estudio tiene como 

finalidad realizar un análisis de la cadena productiva queso, es de carácter 

exploratorio; se siguió una estrategia de recopilación de datos etnográfica se usó un 

censo, del eslabón proveedores debido a que la población era pequeña (8 

establecimientos); con la finalidad de determinar la competitividad de las 

microempresas establecidas en el municipio de Las Choapas y determinar, si el 

esquema clúster puede ser una opción para impulsar esta actividad 

microempresarial. El análisis de las variables de estructura para el  eslabón 

mailto:g-jimenezv@choapas.tecnm.mx
mailto:a-villarreala@choapas.tecnm.mx
mailto:i-larah@choapas.tecnm.mx
mailto:f-cordobam@choapas.tecnm.mx
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proveedores, mostró que se requiere un nivel de mayor madurez en las variables 

tecnología, capacitación, financiamiento, organización, sanidad, investigación y 

transferencia de tecnología especialmente en los eslabones proveedores y centros 

de transformación. Los productores de queso no cuentan con una organización que 

les otorgue cohesión y compras consolidadas. A pesar de que la actividad tiene casi 

100 años de antigüedad, la evolución de la quesería se encuentra en una fase de 

despegue en el municipio. 

 

PALABRAS CLAVES: CLÚSTERS, CADENA AGRO ALIMENTARIA, 

PROVEEDOR.  

 

Summary 

In the municipality of Las Choapas, Veracruz, an economic activity that has gradually 

increased since the 1960s is the production of cheese in its fresh, string and cotija 

varieties. This activity arises from the need to put some use to the surplus milk 

production of the hundreds of livestock production units at that time and that are 

maintained today, since the region has been and is, according to records of the State 

Information Office for Sustainable Rural Development (OEIDRUS, 2016), the largest 

producer of cattle in the State of Veracruz, this data is consistent with those of the 

federal agency Secretariat of Agriculture, Livestock, Rural Development, Fisheries 

and Food (SAGARPA), which supports 4,478 livestock production units (SAGARPA, 

2016). The purpose of this study is to carry out an analysis of the cheese production 

chain, it is exploratory in nature; An ethnographic data collection strategy was 

followed, a census of the supplier link was used because the population was small 

(8 establishments); with the purpose of determining the competitiveness of 

microbusinesses established in the municipality of Las Choapas and determining if 

the cluster scheme can be an option to promote this microbusiness activity. The 

analysis of the structure variables for the supplier link showed that a higher level of 

maturity is required in the variables. 

technology, training, financing, organization, health, research and technology 

transfer, especially in the supplier links and transformation centers. Cheese 

producers do not have an organization that gives them cohesion and consolidated 
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purchases. Although the activity is almost 100 years old, the evolution of the cheese 

factory is in a take-off phase in the municipality. 

KEYWORDS: CLÚSTERS, AGRO FOOD CHAIN, SUPPLIER. 

 

 

 INTRODUCCIÓN  

Las investigaciones más recientes en el campo de la innovación en agro negocios, 

demuestran que éstos sí pueden competir siempre y cuando migren a sistemas de 

producción más eficientes (Figueroa, 2020). 

La actividad pecuaria de pequeña escala, en particular la lechería familiar, 

constituye en el sentido de una agricultura competitiva y sustentable para, un sector 

fundamental y  lograr los objetivos de Institutos como el Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA), debido a sus efectos multiplicadores por la 

vía de los encadenamientos con las agroindustrias y con los proveedores de 

insumos y servicios, a la generación de ingresos para los habitantes rurales, y a su 

importancia para la conformación espacial del territorio (Boucher & Brun, 2011). 

En el sector lácteo mexicano confluye una serie de cambios en el contexto que lo 

rodea que es necesario abordar con el mayor grado de entendimiento, colaboración 

y acuerdo posible entre los agentes implicados en él, para lograr el desarrollo 

sustentable de los sistemas productivos que lo integran. Para contribuir a lo anterior 

se requiere detectar los “cuellos de botella” o problemas más relevantes que limitan 

el despegue de los segmentos involucrados con dicho sector (Cuevas Reyes, et al., 

2007). 

Este proceso de mercado comercial novedoso, cambiante y sorpresivo ha creado 

amenazas y también oportunidades en nuestro país. Un ejemplo de los cambios y 

sus impactos, son los doce tratados de libre comercio de México firmados con 46 

países, entre ellos: Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica. Panamá, 

Centroamérica, Perú, Japón, Israel, Unión Europea, Belice y Triángulo del Norte 

(Carlossi, 2020). 

Al incursionar en mercados nuevos es necesario un nivel mayor de innovación y 

tecnología así como de organización de los integrantes del sector, para 

encaminarse a una mejora de las características que exigen dichos mercados. La 
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realidad de algunos agronegocios es que carecen de una visión de negocio y por 

tanto, de herramientas que les permitan volver eficiente el mismo y maximizar 

ganancias por largo tiempo, sin sobresaltos y sin llevar al fracaso el mencionado 

agro-negocio.  

En este estudio, se integra información de fuentes secundarias e investigación de 

campo, a través de encuestas y entrevistas a uno de los principales actores de los 

eslabones de la cadena agroalimentaria queso (CAQ); es decir a: los proveedores, 

los sistemas de producción, la industria de transformación, los distribuidores de 

producto y los consumidores finales. Este trabajo solo tratará el eslabón 

proveedores. 

El trabajo se desarrolló en dos fases: 1) la de diagnóstico; y 2) la de caracterización, 

con el interés de que sirvan como insumos de los tomadores de decisiones en el 

diseño de políticas de apoyo al sector lácteo; así como servir y aportar conocimiento 

a todas aquellas organizaciones públicas y privadas, que estén involucradas en el 

análisis de oportunidades, el establecimiento de prioridades y la planificación 

estratégica, en principio, de la cadena agroalimentaria queso (CAQ). 

PROCESO METODOLÓGICO 

Basados en un estudio realizado por Cuevas-Reyes (2007), para el INIFAP y 

adaptado a la región en estudio, se decidió que la Cadena Agroalimentaria Queso 

(CAQ) en el municipio de Las Choapas, consta de 5 eslabones: 1) Proveedores; 2) 

Unidad de producción; 3) Centros de transformación; 4) Comercialización; y 5) 

Consumo (Ver Figura 1). 

Posteriormente a la identificación de los eslabones de la cadena, en los siguientes 

párrafos, se narra la manera en la que se puso en marcha el proyecto, iniciando con 

la identificación de las variables y determinando los elementos que serían 

considerados como fuente de información. 

 Identificación de las variables de estudio 

A partir de la identificación de las variables de contexto relacionadas con ambiente 

organizacional e institucional que tienen relación directa con esta cadena 

agroalimentaria y que la impactan.  
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Una vez definidas las 37 variables de contexto que en opinión de los 

investigadores impactaban directamente en la cadena agroalimentaria, se realizó 

una agrupación de dichas variables, identificándose aquellas que tuvieran 

semejanza o relación directa. De esta forma se definieron catorce variables de 

estructura  

 

Figura 65. Eslabones de la cadena agroalimentaria queso (CAQ) 

 

Fuente: A Villareal-H Mateos 

A cada eslabón se le evaluaron las 14 variables de estructura con diferente 

número de variables de contexto (37 en total), en algunos eslabones no aplicaron, 

todas las variables, por la naturaleza del mismo. A continuación, se describen 

brevemente las catorce variables de estructura: 

 

Determinación de la población y muestra en los eslabones. 

En la fase de investigación documental, se integró información bibliográfica y 

estadística referente a la población, hogares, nivel de ingreso, gasto total, consumo 

aparente, producción, importaciones y exportaciones de leche y sus derivados, en 

escalas estatal, nacional y mundial; para esto se revisaron reportes de las siguientes 

instituciones y empresas: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaria de agricultura y desarrollo 
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Agropecuario SEDARPA, Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura 

(FIRA), Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Empresas comerciales, proveedores 

de insumos agropecuarios, agroindustrias procesadoras de queso y comerciantes 

de queso. La caracterización de los eslabones de la cadena agroalimentaria queso 

(CAQ), se realizó con información tanto documental como de campo. 

La revisión exhaustiva en las estadísticas del INEGI (2021); la DAO (2021), 

la SAGARPA (2006), y demás fuentes documentales relativas al tema; permitieron 

obtener información amplia sobre: población, hogares, nivel de ingreso, gasto total 

y consumo aparente. 

Para la fase de campo, se diseñaron y aplicaron encuestas a una muestra 

representativa del eslabón: Unidad de producción, se realizó un censo, ya que el 

número de establecimientos lo permitió.  

Para este trabajo, se utilizó el diseño de Muestreo de Proporciones de 

Varianza Máxima (MPVM) (Infante, 1990). De manera particular, para el cálculo de 

la muestra del padrón de productores se determinó con el método muestreo 

aleatorio con el subtipo simple proporcional. La fórmula para determinar el tamaño 

de cada uno de los eslabones, fue la siguiente: 

 

En donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Número total de actores de la población en un listado. 

d= Precisión: 10%=0.1 

Z= Confiabilidad de 95%=1.96 

p= Proporción de la población=0.5 

q= Diferencial de p: (1-p)=0.5 
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Cuadro 1. Población y tamaño de muestra empleada para el diagnóstico del 

eslabón proveedores  de la cadena agroalimentaria de queso en el municipio 

de Las Choapas 

ESLABON 

TAMAÑO DE LA 

POBLACION  

NIVEL DE 

PRECISION  CONFIABILIDAD CENSO 

TAMAÑO DE LA 

MUESTRA  

Proveedores  16 N/A N/A 16   

Fuente: Estimación propia aplicando muestreo de proporciones de varianza 

máxima. 

La aplicación de las encuestas para los eslabones comercialización y 

consumo se aplicó en la totalidad de la red de tienditas de abarrotes del municipio 

y haciendo una separación proporcional a la población urbana y rural del municipio. 

La cual se puede observar en el Cuadro 2  

Cuadro 2. Distribución de encuestas por área urbana y rural, en el municipio 

de Las Choapas. 

Área urbana Área rural 

48 40 

55% 45% 

Fuente: Estimaciones propias aplicando la fórmula de muestreo para un universo 

infinito. 

La información obtenida mediante la aplicación de las encuestas, se capturó 

en el programa Excel y se analizó por medio de frecuencias y estadísticas simples. 

Una vez analizada la información, se identificaron los factores críticos del  eslabón 

de la cadena y se estimaron los flujos de capital y materiales. Esta información, se 

presenta en el apartado de resultados. 

RESULTADOS  

El  resultado se presenta únicamente para el eslabón proveedores  ya que el 

eslabón de Unidad de producción,  
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 Eslabón Proveedores 

En este apartado se presenta la información relacionada con las variables 

capacitación y costos de la asistencia técnica que reciben los integrantes del 

eslabón proveedores de la CAQ. 

Asistencia técnica  

De acuerdo al análisis de la encuesta aplicada, el 71% de la población recibe 

asesoría del establecimiento en donde compra productos agroveterinarios y 29% 

surten solo los productos ofreciéndola de tipo personal (ver ilustración 1). Todos los 

encuestados manifestaron que la asesoría recibida no tiene costo. 

Ilustración 22 

 

Fuente: elaboración propia, con datos de la encuesta. 

Tecnología  

Esta variable de contexto incluye la tecnología pecuaria y agroindustrial con bajo 

impacto ambiental, el costo de la tecnología y si tiene conocimiento de los equipos 

utilizados en la cadena de frío. 

En la ilustración 2, el 65 % de los encuestados no conocen tecnologías 

actuales para la producción lechera, ya que se dedican más a la venta de productos 

y de alimentos. El 65% de los equipos de alta tecnología utilizada por los 

productores son ordeñadoras automáticas, en ningún establecimiento encuestado 

se vende este equipo.  
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El 87% de los responsables de establecimientos de proveeduría para los 

ganaderos no conoce los costos de los equipos de última tecnología y un 65% de 

los encuestados desconoce completamente como se verifica la calidad de la leche.  

Los productos más vendidos son reguladores hormonales y antiparasitarios 

externos e internos, lo que demuestra que se tiene un manejo parcialmente 

adecuado de productos agroveterinarios. 

Ilustración 23 

 

Fuente: elaboración propia, con datos de la encuesta. 

Financiamiento 

Para la variable financiamiento se encontró que solo el 35% de los proveedores 

tiene préstamos por parte de bancos y financieras.  

 

CONCLUSIONES 

A continuación, en este documento, se ha considerado conveniente concluir acerca 

de premisas planteadas para este trabajo de investigación. 

 Determinar la importancia agroindustrial del queso para la economía 

local. La importancia de la producción de quesos se hace patente al 

observar la cantidad de fuentes de empleo generadas, en promedio se 

generan en 6 queserías, 7 empleos remunerados aun cuando los 

empleados no se les otorgan servicios médicos por el IMSS. 
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 Identificar los eslabones de la cadena agroalimentaria del queso en el 

municipio de Las Choapas. Los eslabones identificados en la cadena 

agroalimentaria queso (CAQ) del municipio de Las Choapas fueron cinco: 

Proveedores, Unidad de producción, Centros de transformación, 

Comercialización y Consumo. 

 Determinar la importancia de la comercialización del queso. La 

comercialización del queso se identificó que es dinámica dentro y fuera 

del municipio, un porcentaje arriba del 50% se consume localmente, 

distribuida en la red de pequeñas, medianas y grandes tiendas de 

abarrotes; y al exterior se mueve hacia distancias de hasta 800 kilómetros 

el producto (Acapulco, Guerrero).  

 Identificar sus factores críticos y definir estrategias de apoyo. Los factores 

críticos identificados a la fecha en los eslabones analizados, permiten 

determinar por eslabón:  

 

o Proveedores, tener mayor conocimiento de los productos que ofrecen 

a los productores de leche, ofrecer asesoría con mayor nivel de 

tecnificación, vender equipo de medición para lecheros (densímetro, 

tiras reveladoras de pH, etc.) 

o Centros de transformación: se enfrentan al problema de la 

estacionalidad de la materia prima, ya que la variación en la 

producción de leche, influye directamente en la producción y en 

temporadas de baja disponibilidad de leche, se suplementa con leche 

en polvo importada, se tiene déficit estacionario, es decir se encuentra 

definido por las épocas del año y condiciones climática, disponibilidad 

de pasto, etc., las queserías no cuentan con equipos para pasteurizar 

la leche antes de iniciar el proceso de elaboración de queso lo que 

reduce la posibilidad de competir en el ámbito de los autoservicios .  

o Comercialización, el problema es para los tenderos, la reducida vida 

de anaquel de algunos quesos, la falta de calidad, y lo relacionado con 

la higiene y el manejo en los centros de transformación.  



 

4434 
 

o Consumo local en la zona urbana y en la zona rural, están satisfechos 

con la calidad de los quesos elaborados en la región. 
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Resumen  

Convertir a las instituciones de educación superior en un centro de transferencia de 

tecnología acuícola para los municipios de trópico húmedo del sureste de Veracruz, 

así como fortalecer las capacidades de autosuficiencia alimentaria de productores 

y reutilizar los nutrientes que se generan de esta para implementar módulos de 

hidroponía, para futuros proyectos productivos, en este trabajo se logró conjuntar el 

trinomio. Estado (Sedesol, ver.)- Institución educativa (ITSCH)-Comunidad 

(productores). Se describe también cada uno de las funciones de manera 
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simplificada de cada una de los participantes en este modelo. Se describe algunas 

variables de muestreo de agua que mejoran las condiciones del estanque para unos 

mejor crecimientos ayudado por la trasferencia de tecnología. 

A si mismo cabe señalar que los vínculos entre las redes de ciencia y tecnología se 

producen por medio de conferencias, asesorías, estadías y estudiantes que se 

dedican a la investigación.  

Palabras claves: Trasferencia de tecnología, Sedesol, Acuicultura, ITSCH. 

Technology transfer as a factor of sustainable development for the 

implementation of aquaculture in the surrounding communities of the 

Choapas, see. (Ixhuatán case of the southeast, Ver.) 

Abstract. 

Convert higher education institutions into a center for the transfer of aquaculture 

technology for the humid tropic municipalities of the southeast of Veracruz, as well 

as strengthen the food self-sufficiency capabilities of producers and reuse the 

nutrients generated from this to implement hydroponics modules, for future 

productive projects, in this work it was possible to combine the trinomial. State 

(Sedesol, ver.)- Educational institution (ITSCH)-Community (producers). Each of the 

functions is also described in a simplified manner for each of the participants in this 

model. Some water sampling variables are described that improve pond conditions 

for better growth helped by technology transfer. 

It is also worth noting that the links between science and technology networks are 

produced through conferences, consultancies, stays and students who are 

dedicated to research. 

Keywords: Technology transfer, Sedesol, Aquaculture, ITSCH 
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Introducción   

Las nuevas realidades políticas, culturales y tecnológicas, determinadas por 

vivencias sociales funcionales en diferentes escenarios, crean rupturas a través de 

la evolución del sistema social que se ven reflejadas en falencias y procesos 

heterogéneos, que ponen en desventaja a unos grupos y comunidades respecto a 

otros. En este sentido, es necesario desarrollar acciones, proyectos y políticas que 

permitan transferir tecnología destinada a ser aplicada en distintos escenarios, para 

lograr niveles de productividad coherentes con las necesidades de los distintos en-

tornos. O en general, todo lo relacionado con la provisión del servicio de asistencia 

técnica a los productores acuícolas de la región de las Choapas, ver. 

Debe tenerse en cuenta que en la actualidad existe un creciente 

reconocimiento de los beneficios que ofrecen las transferencias de tecnología en 

diversos procesos incluso si estos no fueron aquellos para los cuales dicha tec-

nología fue diseñada. En dicho sentido han de hacerse transferencias a centros de 

formación, investigación e instituciones de educación superior tecnológica, así como 

a la industria y la sociedad en general. La transferencia de tecnología ofrece a la 

comunidad de las Chopas opciones que le permite generar nuevos procesos 

productivos capaces de satisfacer necesidades, creando un impacto socio-

económico directo y obteniendo nuevas vías de desarrollo sostenible. 

Alineado a la política de AMLO de asegurar el abasto de alimentos a la población y 

teniendo en cuenta que la zona rural de muchos municipios del trópico húmedo del 

Sureste de Veracruz están clasificados como alta y muy alta marginación según 

SEDESOL, el ITSCH, decide establecerse como un centro de transferencia de 

tecnología en producción acuícola para apoyar la autosuficiencia alimentaria de la 

población rural en apego a su misión, visión y razón de ser, ya que contribuirá al 

desarrollo económico de las familias de esta región así como se podrá llevar acabo 
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la asesorías técnicas por parte de los docentes investigadores del ITSCH, de la 

misma manera contribuirá a investigar, proponer nuevos sistemas alimentarios de 

crianza y engorda de mojarra Tilapia en estanques naturales, con un sistema de 

hidroponía aprovechando los nutrientes de las microalgas, con un enfoque 

sustentable para las familias del municipio de las Choapas, en el Instituto 

Tecnológico Superior de las Choapas. El cultivo de Tilapia es una actividad que 

posee gran importancia en la producción de proteína en las aguas tropicales y 

subtropicales de todo el mundo, así como la generación de ingresos, 

particularmente en los países en desarrollo como México. Los atributos favorables 

que convierten a la Tilapia en uno de los géneros más apropiados para la 

piscicultura ya que son de gran resistencia física, rápido crecimiento, resistencia a 

enfermedades, elevada reproductividad debido a su tolerancia a desarrollarse en 

condiciones de alta densidad, habilidad para sobrevivir a bajas concentraciones de 

oxígeno y amplio rango para salinidades y su capacidad de nutrirse a partir de una 

gran gama de alimentos naturales y artificiales. 

Metodología del estudio  

 

En la investigación sobre emprendimiento, la metodología de estudio de casos ha 

sido utilizada para estudiar el problema del municipio de Ixhuatlán del Sureste, ver. 

En este contexto, se adopta el estudio de caso único, para explorar las estrategias 

de transferencia del conocimiento y la tecnología por parte del ITSCH (Instituto 

Tecnológico Superior de Las Choapas).  

 De acuerdo con esta metodología y su particularidad, sus resultados son exitosos, 

puede haber un apoyo sustancial para el desarrollo de dicho proyecto por parte de 

las autoridades estatales (SEDESOL) para reforzar en este caso la crianza y 
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engorda de mojarra tilapia en estanques naturales, ya que las variables en estudio 

que son factor fundamental en el crecimiento 

  

Modelos de transferencia tecnológica. 

 

En los diferentes escenarios donde la transferencia tecnológica posee alguna 

incidencia y focaliza acciones de efectividad que orientan nuevas formas de 

accionar y generar procesos productivos en orden de obtener cada vez mejores 

resultados, es pertinente identificar los modelos de transferencia tecnológica 

susceptibles de ser implementados en el contexto del desarrollo sostenible de la 

piscicultura. 

 

Modelo Triple Hélice  

 

El modelo Triple Hélice resalta la interdependencia que existe en la triada 

Comunidad-ITSCH-Sedesol. Según este modelo, las Instituciones de educación 

superior y los entes de formación deben participar como entes motores en la 

conjugación de transferencia tecnológica dentro del marco general de la sociedad; 

el estado como ente de generación de políticas públicas que permitan la 

implementación de los procesos de transferencia tecnológica y las empresas como 

entes de proyecto y articulación de los procesos Un par de ejemplos bastante rep-

resentativos que permiten entender la importancia de las relaciones que este 

modelo describe son Silicón Valley en EE.UU. y Cambridge en el Reino Unido. 

Ambas experiencias consisten en la concentración de pequeñas empresas de alta 

tecnología, telecomunicaciones, software y biotecnología, que comenzaron como 

filiales de la universidad a cargo de personal académico o graduados. Las 
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principales actividades de estas empresas son asesoría técnica y tecnológica y su 

participación conjunta en clúster genera una cultura de negocios, de riesgo y de 

investigación. Por otro lado, los países nórdicos y los asiáticos presentan en cambio 

un modelo de mayor institucionalización, donde los gobiernos además de crear 

condiciones para la trasferencia tecnológica por vía jurídica, “Desarrollan políticas 

públicas de gran envergadura para generar cambios estructurales en la producción”. 

Este diagrama es representado en la Figura siguiente. 

 

 

 

 

 

 

Modelo triple-hélice II de transferencia tecnológica  

Fuente: Etzkowitz y leydesdorff, 2000 

En consecuencia, plantean los autores que la relación entre estado, empresa y 

universidad, ha desarrollado una nueva organización de la economía, basada en el 

conocimiento con características particulares, tales como la transformación interna 

en cada sector, influencia de un sector a otro, una afanosa creación de redes que 

estimulan la creatividad organizacional. 

En el trinomio Estado (Sedesol, ver.)- Institución educativa (ITSCH)-Comunidad 

(productores). 

ESTADO 

UNIVERSIDAD EMPRESARIAL 
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Se describe a continuación cada uno de las funciones de manera simplificada de 

cada una de los participantes en este modelo.  

Sedesol Veracruz: se encarga de organizar a las comunidades de impacto de la 

región según las condiciones que se tenga para desarrollar el proyecto, se encarga 

de los protocolos gubernamentales para hacer los trámites de apoyo comunitario 

(recursos económicos).  

Institución educativa (Instituto Tecnológico superior de Las Choapas, ver), se 

encarga de la trasferencia de Tecnología y asesorías en proyectos rurales 

comunitarios, a la zona de impacto de SEDESOL, algunas de las áreas que abarca 

esta institución educativa a través de ITTERAES (Investigación y trasferencia de 

tecnología a Empresas Rurales Asociativas), Obras civil, Acuicultura, hortalizas, 

plan de negocios y asociaciones constituidas legales, entre otros. 

Productores. Colaboración directa en el proyecto con trabajo y proporciona las 

condiciones donde se efectuará dicho proyecto (terreno con estanques naturales, 

caso Ixhuatán del sureste, ver.) 

 

 

A CONTINUACION SE PRESENTAN ALGUNAS IMÁGENES DE CAMPO DONDE 

SE REALIZARON ALGUNOS ESTUDIOS ECHOS PARA EL DIAGNOSTICO EN 

CADA UNO DE LOS ESTANQUES.  
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Imagen 1. Prueba a estanque 1                             Imagen 2. Prueba a estanque 2 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Prueba a estanque 3                                    Imagen 4. Prueba a 

estanque 4 

 

Resultados: 

Condiciones fisicoquímicas en los estanques naturales en Ixhuatán, ver. 

Estanque PH Temperatura Oxigeno Dureza 1ra Puesta producción 

Tamaño del 

estanque 
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Estanque 

1/pozo 6.1, 5.5 

32.2°c estanque 

/ 28.4 °C pozo 10 pmm 60 pmm 1000 400 PZ 

11mts por 

3mts 

Estanque 

2 6.4 

26.7°c 

estanque/27°c 

manantial  7 pmm 90 pmm 1000 60 KG 

11 mts por 7 

mts 

Estanque 

3 7.4 

26.7°c 

estanque/27°c 

manantial  7pmm 90 pmm 100 90 kg 9m po 5m  

Estanque 

4 6.8 26.6 °C  5 pmm 60 pmm 2000 1200 

15 mts por 

17 mts 

Estanque 

5 6.9 25.7 °C 7 pmm 90 pmm 300 170 

20 mts por 

14 mts 

Tabla 1. Resultado de muestras de variables de agua  

 

Resultados 

o Mojarra tilapia roja, con peso promedio de 500 gr. y una talla aproximada de 

28 cm. Los productos obtenidos serán de gran calidad en cuanto sabor, color 

y olor, serán presentados en fresco, mostrando un buen aspecto, por ser 

organismos de talla mediana y peso promedio, cubriendo las características 

requeridas en el mercado. (7 meses Aprox) 

o Disponibilidad La disponibilidad de los productos en el mercado será por 

cosecha una vez al año, y se ira ofreciendo según se requiera, hasta lograr 

una cosecha total. La venta podrá ser desde unos cuantos ejemplares hasta 

varios kilos de pescado, según las necesidades del consumidor. 
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o Canales de distribución y venta Las principales áreas de distribución y venta 

de mojarra Stirling, serán dentro del mismo poblado y en la región DE 

COATZACOALCOS  

 Impacto ambiental 

 Los impactos ecológicos que puede ocasionar este proyecto sobre el medio 

ambiente son mínimos: 

 suelos, fertilización orgánica y enriquecimiento de la misma agua, aprovechamiento 

del recurso sin afectar la calidad de la misma vegetación, desplazamiento de esta, 

sin perturbar el ambiente Paisaje, atractivo turístico Aire, impacto nulo Ruido, 

impacto nulo. 

Impacto ambiental Los impactos ecológicos que puede ocasionar este proyecto 

sobre el medio ambiente son mínimos: suelo, fertilización orgánica y 

enriquecimiento de la misma agua, aprovechamiento del recurso sin afectar la 

calidad de la misma vegetación, desplazamiento de esta, sin perturbar el ambiente 

Paisaje, atractivo turístico Aire, impacto nulo Ruido, impacto nulo. 

Conclusiones. 

En este artículo se exploraron, a la luz de la teoría económica institucional, las 

estrategias para la transferencia de conocimiento y tecnología desarrollada por el 

Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas, usando un enfoque de estudio de 

casos. En este sentido, estas estrategias se revisaron considerando la misión de la 

Institución Educativa. Con base en las evidencias del estudio de casos, las mejores 

estrategias identificadas en (SEDESOL-ITSCH-PRODUCTORES). Junto con la 

interfaz o la unidad ACADEMICA creada con cada función y los principales 

resultados generados. Además, este artículo evidencia la influencia de otras 
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estrategias que representan una parte clave de este proceso. Al respecto, A si 

mismo cabe señalar que los vínculos entre las redes de ciencia y tecnología se 

producen por medio de conferencias, asesorías, estadías y estudiantes que se 

dedican a la investigación. 

A si mismo este trabajo podría servir como punto de partida para investigaciones 

futuras encaminadas a analizar los temas relacionados con las Instituciones 

productivas emprendedoras. En este sentido, este estudio ofrece varias 

oportunidades para investigaciones futuras. Por ejemplo, sería interesante explorar 

la influencia de otros factores del entorno en diversos contextos. 

Agradecimientos a la secretaria de desarrollo social, Territorio 11 

(Coatzacoalcos, ver) por la colaboración y apertura en sus grupos de trabajo. 
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Factores relacionados con la confianza de la vacunación contra covid-19 en 

personal sanitario y población general. Estudio transversal en Cali, Colombia. 

 

Resumen.  

 

La vacunación es un proceso estratégico en salud pública que durante eventos 

complejos como la pandemia, enfrenta retos, limitantes y problemáticas para lograr 

la cobertura requerida de la población. Con el objetivo de analizar los factores 

relacionados con la confianza de la vacunación contra el covid-19 se empleó una 

metodología con diseño de estudio transversal, observacional mediante encuesta 

de 952 individuos, distribuidos en 497 trabajadores de salud y 455 personas de la 

población adscrita a una red pública de salud de Cali (Distrito con la mayor magnitud 

poblacional del suroccidente de Colombia). En los resultados se encuentra una alta 

falta de confianza en la vacunación, y en el análisis bivariado se identifica el reporte 

de mitos como variable significativa (p= 0,000) y dentro de estos se refiere la 

creación humana  del virus tanto en el grupo del personal de salud (IC = 30,1 – 

40,5), como en la población general (IC = 36,2 – 63,8). A su vez, en el análisis con  

técnicas de Machine Learning no fueron significativas otras variables estudiadas: 

demográficas, laborales, efectos secundarios. Se concluye que durante la pandemia 

del Covid es destacable la denominada infodemia mediada por las redes sociales, 

el cual es un fenómeno complejo sobre el cual se desencadenan aprendizajes para 

futuros contextos similares, alrededor de la necesidad de estructurar acciones 

integrales y alianzas intersectoriales, las cuales se orienten a contrarrestar los mitos 

y temores, paralelo a potenciar las decisiones informadas de los diversos grupos 

poblacionales. 

 

Palabras Clave. Coronavirus, mitos, pandemia. 
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Factors related to the confidence of vaccination against covid-19 in health 

personnel and the general population. Cross-sectional study in Cali, Colombia 

 

 

Abstract.  

 

Vaccination is a strategic process in public health that during complex events such 

as the pandemic, faces challenges, limitations and problems to achieve the required 

coverage of the population. With the objective of analyzing the factors related to the 

confidence of vaccination against covid-19, a methodology with a cross-sectional, 

observational study design was used through a survey of 952 individuals, distributed 

among 497 health workers and 455 people from the population assigned to a public 

health network in Cali (District with the largest population size in southwestern 

Colombia). The results show a high lack of confidence in vaccination, and in the 

bivariate analysis the reporting of myths is identified as a significant variable (p= 

0.000) and within these the human creation of the virus is referred to in both the staff 

group health (CI = 30.1 – 40.5), as in the general population (CI = 36.2 – 63.8). In 

turn, in the analysis with Machine Learning techniques, other variables studied were 

not significant: demographic, work, side effects. It is concluded that during the Covid 

pandemic, the so-called infodemic mediated by social networks is notable, which is 

a complex phenomenon on which learning is triggered for future similar contexts, 

around the need to structure comprehensive actions and intersectoral alliances, 

which They are aimed at counteracting myths and fears, parallel to promoting 

informed decisions of various population groups. 

 

Keywords. Coronavirus, myths, pandemic. 

 



 

4452 
 

Introducción 

 

En la pandemia del Covid-19 se desarrolla una crisis sanitaria y social, la cual 

requiere de análisis en procesos estratégicos como la vacunación (Randolph & 

Barreiro, 2020), que sean dirigidos a identificar limitantes y aprendizajes que 

permitan en el futuro el adecuado afrontamiento de eventos de esa complejidad.  

La vacunación es una intervención de salud pública costo-efectiva y en la 

pandemia se evidenció su impacto en la menor severidad, hospitalización y 

mortalidad (Acosta et al, 2020), mediante vacunas con relevantes niveles de 

seguridad. Sin embargo, los retos para los procesos de vacunación comprenden la 

falta de confianza, los mitos y los efectos relacionados. Estudios de revisión 

sistemática (Biswas et al, 2021) sobre la decisión poblacional para la vacunación 

han evidenciado dentro de los factores relacionados la confianza en los medios de 

información, creencias religiosas, desconfianza en las intervenciones de salud y los 

efectos secundarios de los procesos de vacunación.   

El objetivo del estudio fue analizar los factores relacionados con la confianza de 

la vacunación contra el covid-19 tanto en personal de salud como en individuos de 

la comunidad en general, ya que si bien hay múltiples investigaciones acerca de esa 

temática son limitados aquellos que incluyen esos dos grupos poblacionales en un 

territorio especifico, y que por consiguiente permitan generar elementos analíticos 

para direccionar acciones y respuestas integrales del sector salud. 

 

 

Metodología. 

 

Investigación de diseño observacional, de corte transversal, empleando el 

método de encuesta. La población corresponde a 622 trabajadores sanitarios y 468 
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individuos de la comunidad general adscritos a una red de prestadores de servicios 

de salud de carácter público del Cali, siendo este Distrito aquel que concentra la 

mayor población del suroccidente de Colombia. La red de salud está constituida por 

17 instituciones para atención de baja complejidad y una sede administrativa, la cual 

aportó el listado de sus trabajadores y de la población vinculada al proceso de 

vacunación, y estos fueron convocados a participar en el estudio mediante llamada 

telefónica. En consecuencia el criterio de inclusión para la población fue hacer parte 

de ese listado, mientras que el criterio de exclusión fue la no aceptación de 

participación mediante el consentimiento informado.   

Fueron finalmente vinculados a la encuesta un total de 497 trabajadores de salud, 

que corresponde al 80% del personal de la red de salud, y 455 individuos de la 

comunidad adscrita a la red de salud que corresponde al 97% de aquellos del listado 

institucional aportado.   

El instrumento de recolección de información fue estructurado con variables y 

preguntas validadas en investigaciones anteriores, siguiendo la guía de la OPS 

(2020) para encuestas poblacionales en el contexto de la pandemia. La variable de 

respuesta o fenómeno de interés fue confianza en la vacunación, y las variables 

intervinientes estudiadas incluyen la edad, profesión/cargo, lugar de labores, 

denominación de la vacuna aplicada, motivación para la confianza/desconfianza, 

mitos/temores, percepción de efectos secundarios y el manejo realizado en ese 

evento. 

El análisis estadístico bivariado estableció la relación entre la variable de 

respuesta definida como la confianza en la vacuna y las otras variables incluidas en 

el estudio, mediante la prueba de Chi cuadrado o la prueba de Fischer. 

Posteriormente se empleó técnicas de Machine Learning, empleando algoritmos 

para determinar las variables más relevantes en relación con la variable de 

respuesta predefinida mencionada, mediante el programa Python. 
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La investigación hace parte de un macroproyecto con aval del comité de ética de 

la institución académica de los investigadores, mediante el acta # 03. Se empleó un 

consentimiento informado para garantizar la autonomía de los participantes y se 

garantizó la confidencialidad con anonimato respecto a datos de identificación 

personal de los individuos involucrados en el estudio. 

 

Resultados 

 

Se vincularon mediante la encuesta un total de 952 individuos, de los cuales 

corresponde al grupo de personal de salud el 52%, y al grupo de individuos de la 

comunidad general el 48%. En la tabla 1 se destaca que el 5,4% de los trabajadores 

sanitarios refieren efectos posteriores a la vacunación, con una alta falta de 

confianza en la vacuna en cerca del 65% los encuestados de ese grupo, y reportan 

que el motivo son los rumores y mitos respecto al proceso, destacándose dentro de 

estos el origen del virus como creación humana. 

 

Tabla 1 – Variables respecto al personal de salud, en una red pública de 
salud de Cali, año 2021. 

 
Variables n (%) 

 
 Variables n (%) 

Profesión o Cargo 
 

 
Nombre Vacuna 

 

Administrativo Salud 18 (3,6) 
 

Pfizer          497 (100) 

Aux laboratorio clínico 2 (0,4) 
 

 Síntomas o Efectos 
 

Bacterióloga 4 (0,8) 
 

Si 27 (5,4) 

Epidemióloga 2 (0,4) 
 

No 470 (94,6) 

Estudiante Salud 4 (0,8) 
 

Cuál Síntoma 
 

Fisioterapeuta 2 (0,4) 
 

Adenopatías  1 (0,2) 

Jefe de Enfermería 20 (4,0) 
 

Adinamia 3 (0,6) 

Médico  19 (3,8) 
 

Carraspera 1 (0,2) 

No Refiere          302 (60,8) 
 

Cefalea 5 (1,0) 

Odontólogo 10 (2,0) 
 

Dolor en el sitio de aplicación  8 (1,6) 
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Psicólogo 11 (2,2) 
 

Dos o más síntomas  7 (1,4) 

Técnico de atención en salud  100 (20,1) 
 

Fiebre 1 (0,2) 

Trabajador Social 3 (0,6) 
 

Ninguno 471 (94,8) 

 Edad 
 

 
Manejo Realizado 

 

18-40 233 (46,9) 
 

Acetaminofén  12 (2,4) 

41-66 192 (38,6) 
 

AINES 1 (0,2) 

67-71 72 (14,5) 
 

Atención en institución de salud  2 (0,4) 

Confía en la Vacuna 
 

 
Dos o más medidas 1 (0,2) 

Si 176 (35,4) 
 

Hielo o paños de agua fría  6 (1,2) 

No 321 (64,6) 
 

No realiza manejo  475 (95,6) 

Motivo Confianza o 
Desconfianza 

 

 

Identificación de Mitos o Temores 
 

Es la mejor vacuna 6 (1,2) 
 

Ninguno 176 (35,4) 

No especifica 62 (12,5) 
 

Origen del virus como creación humana  113 (22,7) 

Prevenir la enfermedad, 
protección y bienestar 

72 (14,5) 

 

Preocupación por inclusión de chip en la 
vacuna  

107 (21,5) 

Recibió asesoría respecto a 
las vacunas 

36 (7,2) 

 

Preocupación por la efectividad y 
beneficios de la vacuna 

41 (8,2) 

Rumores , mitos y 
comentarios  

261 (52,5) 

 

Preocupación por la seguridad o efectos 
secundarios de la vacuna  

60 (12,1) 

Tiempo Corto y falta de 
estudios 

60 (12,1) 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Respecto a las variables estudiadas en el grupo de los individuos de la 

comunidad general se refieren síntomas secundarios en cerca del 10% de los 

encuestados, con un 90% reportando falta de confianza en la vacuna, y dentro de 

los mitos también es notorio el porcentaje  que refiere el origen o creación humana 

del virus. 

 

Tabla 2 - Variables de la comunidad general adscrita a una red pública de 
salud de Cali, año 2021 

 Variables n (%) 
 

 Variables n (%) 

Edad   
 

Síntomas o Efectos   

18-40 8 (1,8)  Si 44 (9,7) 

41-66 73 (16)  No 411 (90,3) 
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67-71 138 (30,3)  
Cuál Síntoma  

72-94 236 (51,9)  Adinamia 1 (0,2) 

Nombre Vacuna  
 Carraspera 1 (0,2) 

Astrazeneca 99 (21,8)  Cefalea 3 (0,7) 

Pfizer 161 (35,4)  Dolor en el sitio de aplicación  21 (4,6) 

Sinovac 195 (42,9)  Dos o más síntomas  11 (2,4) 

Confía en la Vacuna  
 Escalofríos  1 (0,2) 

Si 48 (10,5)  Fiebre 3 (0,7) 

No 407 (89,5)  Náuseas  1 (0,2) 

Motivo Confianza o Desconfianza  
 Ninguno 413 (90,8) 

Es la mejor vacuna 30 (6,6)  
Manejo Realizado  

Ha leído sobre la vacuna 1 (0,2)  Acetaminofén  19 (4,2) 

No especifica 82 (18,0)  Atención en institución de salud  1 (0,2) 

Por las noticias y familiares 1 (0,2)  Dos o más medidas 3 (0,7) 

Por motivos religiosos 1 (0,2)  Hielo o paños de agua fría  12 (2,6) 

No ha presentado ningún efecto 
secundario  

2 (0,4) 
 

No realiza manejo  420 (92,3) 

Prevenir la enfermedad, protección y 
bienestar 

186 (40,9) 
 

Identificación de Mitos o Temores  

Recibió asesoría respecto a las 
vacunas 

81 (17,8) 
 

Ninguno 407 (89,5) 

Rumores , mitos y comentarios  44 (9,7)  Origen del virus como creación humana  24 (5,3) 

Siempre se quiso vacunar 8 (1,8) 
 

Preocupación por inclusión de chip en la 
vacuna  

7 (1,5) 

Tiempo corto y falta de estudios 4 (0,9) 
 

Preocupación por la efectividad y 
beneficios de la vacuna 

13 (2,9) 

Todos lo hacen 15 (3,3) 
 

Preocupación por la seguridad o efectos 
secundarios de la vacuna  

4 (0,9) 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En el análisis de bivariado de variables relacionadas con la confianza en las 

vacunas para el grupo de la comunidad general, se destaca en la tabla 3, tres 

variables con significancia estadística (p= 0,000): la denominación de la vacuna; el 

motivo de confianza/desconfianza y la referencia a mitos sobre la vacuna. 
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Tabla 3 - Análisis bivariado de confianza en la vacuna para la 
comunidad general vinculada a una red pública de salud. Cali, 2021 

Variable Confianza en la vacuna 
p 
valor  

  No Si   

Edad   0,216 

18-40 1 ( 2,1% ) (IC=0,2- 9,3 )  7 ( 1,7%) (IC= 0,8 - 3,3 )  

41-66 
8 (16,7%) (IC=8,2-29,0)  65 (16 %) (IC=12,7-19,8)  

67-71 20 (41,7%) (IC=28,5-55,8) 118 (29%) (IC=24,7-33,5)  

72-94 
19 (39,6%) (IC=26,7-53,7) 217 (53%) (IC=48,5-58,1)  

Nombre Vacuna   0,000 

Astrazeneca 
11 (22,9%) (IC=12,8-36,2)  88 (22%) (IC=17,8-25,8)  

Pfizer 28 (58,3%) (IC=44,2-71,5) 133 (33%) (IC=28,3-37,3)  

Sinovac  9 (18,2%) (IC=9,7-31,4) 186 (46%) (IC=40,9-50,6)  

Síntomas o Efectos   0,297 

Si  7 (14,6%) (IC=6,8-26,5)  37 (9,1%) (IC=6,6-12,2)  

No 
41 (85,4%) (IC=73,5-93,2) 370 (91%) (IC=87,8-93,4)  

Cuál Síntoma   0,106 

Adinamia 0 (0,0%)   1 (0,2%) (IC=0,0-1,1)  

Carraspera 1 (2,1%) (IC=0,2-9,3)  0 (0,0%)  

Cefalea 0 (0,0%)  3 (0,7%) (IC=0,2-2,0)  

Dolor en el sitio de aplicación  2 (4,2%) (IC=0,9-12,7) 19 (4,7%) (IC=2,9-7,0)  

Dos o más síntomas  2 (4,2%) (IC=0,9-12,7)  9 (2,2%) (IC=1,1-4,0)  

Escalofríos  0 (0,0%)  1 (0,2%) (IC=0,0-1,1)  

Fiebre 0 (0,0%)  3 (0,7%) (IC=0,2-2,0)  

Náuseas  1 (2,1%) (IC=0,2-9,3)  0 (0,0%)  

Ninguno 42 (87,5%) (IC=76,0-94,6) 371 (91%) (IC=88,1-93,6)  

Manejo Realizado   0,503 

Acetaminofén  4 (8,3%) (IC=2,9-18,6) 15 (3,7%) (IC=2,2-5,9)  

Atención en institución de salud  0 (0,0) 
 1 (0,2%) (IC=0,0-1,1)  

Dos o más medidas  0 (0,0%) 3 (0,7%) (IC=0,2-2,0)  

Hielo o paños de agua fría   1 ( 2,1%) (IC=0,2-9,3) 11 (2,7%) (IC=1,4-4,6)  

No realiza manejo  43 (89,6%) (IC=78,7-95,9) 377 (93%) (IC=89,8-94,9)  
Motivo Confianza o 
Desconfianza   0,000 

Es la mejor vacuna 0 (0,0%) 30 (7,4%) (IC=5,1-10,2)  

Ha leído sobre la vacuna 0 (0,0%)  1 (0,2%) (IC=0,0-1,1)  
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No especifica 0 (0,0%) 82 (20%) (IC=16,5-24,2)  

Por las noticias y familiares 0 (0,0%)  1 (0,2%) (IC=0,0-1,1)  

Por motivos religiosos 0 (0,0%)  1 (0,2%) (IC=0,0-1,1)  
No ha presentado efectos 
secundarios  0 (0,0%)  2 (0,5%) (IC=0,1-1,6)  
Prevenir la enfermedad, 
protección y bienestar 0 (0,0%) 189 (46%) (IC=40,9-50,6)  
Recibió asesoría sobre las 
vacunas 0 (0,0%)  81 (20%) (IC=16,2-24,0)  

Rumores , mitos y comentarios  44 (91,7%) (IC=81,4-97,1)   0 (0,0%)  

Siempre se quiso vacunar 0 (0,0%)   8 (2,0%) (IC=0,9-3,7)  

Tiempo corto y falta de estudios 4 (8,3%) (IC=2,9-18,6)   0 (0,0%)  

Todos lo hacen 0 (0,0%) 15 (3,7%) (IC=2,2-5,9)  
Identificación de Mitos o 
Temores   0,000 
Origen del virus como creación 
humana  24 (50,0%) (IC=36,2-63,8) 0 (0,0%)  
Preocupación por inclusión de 
chip en la vacuna   7 (14,6%) (IC=6,8-26,5) 0 (0,0%)  
Preocupación por la efectividad 
y beneficios de la vacuna 13 (27,1%) (IC=16,1-40,7) 0 (0,0%)  
Preocupación por la seguridad o 
efectos secundarios de la 
vacuna  4 (8,3%) (IC=2,9-18,6) 0 (0,0%)   

Fuente: elaboración propia. 

 

A su vez, en el análisis de bivariado de variables relacionadas con la confianza 

en las vacunas para el grupo de trabajadores, se destaca en la tabla 4, cinco 

variables con significancia estadística (p= 0,000): la edad, síntomas secundarios a 

la vacunación, el manejo de esos síntomas, el motivo de confianza/desconfianza y 

la referencia a mitos sobre la vacuna; siendo estos dos últimos coincidentes con los 

hallazgos del grupo de la comunidad general. 

 

Tabla 4 - Análisis bivariado de la Confianza en la vacuna en 
trabadores sanitarios en una red pública de salud. Cali, 2021 

Variable Confianza en la vacuna 
p 
valor 

  No Si   

Profesión o Cargo   0,557 

Administrativo Salud 4 (1,2%) (IC= 0,4-2,9) 14 (8,0%) (IC= 4,6-12,6)  
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Aux laboratorio clínico 0 (0,0%) 2 (1,1%) (IC= 0,2-3,6) 
 

Bacterióloga 1 (0,3) %) (IC= 0,0-1,4) 3 (1,7%) (IC= 0,5-4,5)  

Epidemióloga 1 (0,3%) (IC= 0,0-1,4) 1 (0,6%) (IC= 0,1-2,6) 
 

Estudiante Salud 0 (0,0%) 4 (2,3%) (IC= 0,8-5,3)  

Fisioterapeuta 1 (0,3%) (IC= 0,0-1,4) 1 (0,6%) (IC= 0,1-2,6) 
 

Jefe de Enfermería 2 /0,6%) (IC= 0,1-2,0) 18 (10%) (IC= 6,4-15,3)  

Médico  4 (1,2%) (IC= 0,4-2,9) 15 (8,5%) (IC= 5,1-13,3)  

No Refiere 290 (90%) (IC=86,7-93,2) 12 (6,8%) (IC= 3,8-11,3)  

Odontólogo 1 (0,3%) (IC= 0,0-1,4) 9 (5,1%) (IC= 2,6-9,1)  

Psicólogo 1 (0,3%) (IC= 0,0-1,4) 10 (5,7%) (IC= (3,0-9,8) 
 

Técnico de atención en salud  16 (5,0%) (IC= 3,0-7,8) 84 (48%) (IC=40,4-55,1)  

Trabajador Social 0 (0,0%) 3 (1,7%) (IC= (0,5-4,5)  

Edad   0,000 

18-40 128 (40%) (IC=34,6-45,3) 105 (60%) (IC=52,3-66,7) 

41-66 133 (41%) (IC=36,1-46,9) 59 (33,%) (IC= 5-26,9)  

67-71 57 (17,8%) (IC= 13,9-22,2) 10 (5,7%) (IC= (3,0-9,8)  

72-94 3 (0,9%) (IC=0,3-2,5) 2 (1,1%) (IC= (0,2-3,6)  

Nombre Vacuna    

Pfizer 321 (100%) 176 (100%)  

Síntomas o Efectos   0,000 

Si 6 (1,9%) (IC=0,8-3,8) 21 (12%) (IC=7,8-17,3)  

No 315 (98%) (IC=96,2-99,2) 155 (88%) (IC=82,7-92,2) 

Cuál Síntoma   0,000 

Adenopatías  1 (0,3%) (IC= 0,0-1,4) 0 (0,0%)  

Adinamia 1 (0,3%) (IC= 0,0-1,4) 2 (1,1%) (IC= 0,2-3,6)  

Carraspera 0 (0,0%) 1 (0,6%) (IC= 0,1-2,6)  

Cefalea 1 (0,3%) (IC=0,0-1,4) 4 (2,3%) (IC= 0,8-5,3)  

Dolor en el sitio de aplicación  2 (0,6%) (IC=0,1-2,0) 6 (3,4%) (IC= 1,4-6,9)  

Dos o más síntomas  0 (0,0%) 7 (4,0%) (IC= 1,8-7,6)  

Fiebre 1 (0,3%) (IC= 0,0-1,4) 0 (0,0%) 
 

Ninguno 315 (98%) (IC=96,2-99,2) 156 (89%) (IC=83,3-92,7) 

Manejo Realizado   0,000 

Acetaminofén  2 (0,6%) (IC= 0,1-2,0) 10 (5,7%) (IC= 3,0-9,8)  

AINES 1 (0,3%) (IC= 0,0-1,4) 0 (0,0%)  

Atención en institución de salud  0 (0,0%) 2 (1,1%) (IC= 0,2-3,6)  
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Dos o más medidas 0 (0,0%) 1 (0,6%) (IC= 0,1-2,6  

Hielo o paños de agua fría  2 (0,6%) (IC= 0,1-2,0) 4 82,3%) (IC= 0,8-5,3)  

No realiza manejo  316 (98%) (IC= 96,6-99,4) 159 (90%) (IC= 85,3-94,0) 

Motivo Confianza o 
Desconfianza 

  
0,000 

Es la mejor vacuna 0 (0,0%) 6 (3,4%) (IC= 1,4-6,9)  

No especifica 0 (0,0%) 62 (35%) (IC=28,5-42,5)  
Prevenir la enfermedad, 
protección y bienestar 

0 (0,0%) 72 (41%) (IC=33,8-48,3) 
 

Recibió asesoría respecto a las 
vacunas 

0 (0,0%) 36 (21%) (IC= 5,0-26,9) 
 

Rumores , mitos y comentarios  261 (81%) (IC=76,8-85,3) 0 (0,0%)  

Tiempo Corto y falta de estudios 60 (18,7%) (IC=14,7-23,2) 0 (0,0%)  
Identificación de Mitos o 
Temores 

  
0,000 

Origen del virus como creación 
humana  

113 (35%) (IC=30,1-40,5) 0 (0,0%) 
 

Preocupación por inclusión de 
chip en la vacuna  

107 (33%) (IC=28,3-38,6) 0 (0,0%) 
 

Preocupación por la efectividad 
y beneficios de la vacuna 

41 (12,8%) (IC=9,5-16,8) 0 (0,0%) 
 

Preocupación por la seguridad o 
efectos secundarios de la 
vacuna  

60 (18,7%) (IC=14,-23,2) 0 (0,0%) 
  

Fuente: elaboración propia. 

 

Al aplicar técnicas de machine learning, se encuentra que el árbol de decisiones 

(CART) otorga una predicción del 100% y la única variable relevante en el modelo 

es el motivo de la confianza o desconfianza, como se presenta en el tabla 5. 

 

 
Tabla 5 – Modelo para la confianza en la Vacuna contra el covid-19, en 

trabajadores de salud y población general, vinculados a una red pública de 
salud. Cali, 2021. 

Respuesta Precisión Recall F-score Accuracy  

No 1,00 1,00 1,00 
1,00 

Si 1,00 1,00 1,00 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Conclusiones. 

 

Durante la pandemia se difundió información negativa en las diversas redes 

sociales mediadas por las plataformas digitales de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación, la cual ha sido denominada infodemia (Pian, Chi & Ma, 

2021), y en otros estudios se ha encontrado que potencia la indecisión y falta de 

confianza en la vacunación, y por lo tanto fue un factor que limitó los esfuerzos para 

lograr la cobertura poblacional con los esquemas de vacunación que permitieran el 

control en un periodo de tiempo adecuado. Coincidente con investigaciones previas 

(Al-Sanafi & Sallam, 2021) el presente estudio encontró que se presentaron mitos y 

preocupaciones incluso en el personal sanitario, derivando en el aprendizaje de la 

necesidad de identificar tempranamente los factores de confianza o desconfianza 

en los diversos grupos de población, e incluir dentro de las estrategias de 

intervención y actores participantes el poder de influencia de los medios masivos y 

redes sociales.  

La infodemia es un fenómeno descrito como la difusión masiva de información, 

no siempre exacta y frecuentemente errónea, y se constituye en un reto establecer 

acciones para lograr una adecuada toma de decisiones poblacionales para 

protegerse individualmente y limitar la transmisibilidad, con medidas como los 

procesos de vacunación.  

Se recomiendan investigaciones en contextos complejos similares, las cuales se 

orienten tempranamente a identificar las barreras y facilitadores de procesos críticos 

en salud pública como la vacunación, con la finalidad de dar elementos analíticos 

para el desarrollo de estrategias adecuadas para lograr en tiempos cortos los 

niveles de cobertura requeridos (Randolph & Barreiro, 2020), y en consecuencia 

aporten a limitar los impactos sanitarios y sociales de periodos prolongados de 

aislamiento y alta mortalidad, como se presentó en la pandemia del Covid-19.   
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Se constituye en un reto el establecer acciones para difundir información 

confiable sobre las características de las vacunas WHO (2019), en la cual un 

aprendizaje de la pandemia es que un eje critico son las alianzas entre el 

instituciones de salud del sector público, con organizaciones del sector privado, 

como las instituciones académicas y las empresas de medios de comunicación 

(Acosta-Ramírez, Gil & Tunubala, 2021). 
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Resumen 

En este artículo se pretende analizar la importancia del álgebra en el currículo de 

matemáticas en la Educación superior. Nos intentaremos centrar en la importancia 

de una metodología adecuada para que la enseñanza del álgebra sea motivadora 

para nuestros estudiantes de nivel superior nuestos alumnos y alumnas. 

Intentaremos analizar los diferentes recursos que podemos utilizar para romper con 

el tópico de que el álgebra es una disciplina compleja. 
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Summary 

 

 This article aims to analyze the importance of algebra in the mathematics curriculum 

in Higher Education. We will try to focus on the importance of an appropriate 

methodology so that the teaching of algebra is motivating for our higher level 

students, our students. we will try Analyze the different resources that we can use to 

break with the cliché that algebra is a complex discipline. 

 

 

 INTRODUCCION  

 

El algebra como base fundamental de las matemáticas  a principios del siglo  del  

XVIII comenzó una tendencia clave en el pensamiento matemático, que algunos 

autores llamaron “la algebratización de las matemáticas”, a lo largo de la historia el 

álgebra  y la aritmética.an sido una base fundamental de las matemáticas, Pero 

existe mucho matices ya que la aritmética es la ciencia que se ocupa de los objetos 

concretos, esto es, de los números. En cambio el Álgebra es, en esencia, la doctrina 

de las operaciones matemáticas analizadas desde un punto de vista abstracto y 

genérico, independientemente de los números y objetos concretos.  

Cuando tocamos el algebra  se generalizan las reglas de resolución de problemas 

aritméticos; se desarrolla el aparato simbólico-literal del álgebra; se aclaran las 

operaciones con números, monomios, radicales y complejos; se introducen los 

logaritmos; se dan las reglas de extracción de las raíces de números y de 

expresiones algebraicas polinomiales; se introducen las serie como medio de 
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expresión de las funciones racionales fraccionarias y binomiales con exponentes  

racionales y negativos de una potencia; se introducen los números poligonales, las 

proporciones y  progresiones, las fracciones decimales periódicas y se estudian los 

métodos de resolución de ecuaciones algebraicas. Y con todos estos resultados se 

ve como el álgebra es una disciplina de suma importancia  para el resto de 

disciplinas de las matemáticas sobre todo para áreas como el calculo en ingeniería.  

Todo esto debe tenerse en cuenta a la hora de enseñar álgebra a nuestros 

estudiantes,  esta disciplina es una herramienta indispensable para nuestro 

alumnado, es decir, sino manejan el álgebra, tampoco podrán adquirir habilidades,  

como la geometría y posteriormente el cálculo, además de en otras áreas como en 

ciencias, economía, etcétera.  

 

La realidad del Algebra 

Los profesores y profesoras de matemáticas tenemos siempre un gran reto, mostrar 

la utilidad de las matemáticas y sus aplicaciones así como la concepción geométrica  

a nuestros estudiantes , es decir, que nuestro alumnado entienda que las 

matemáticas les van a ser útiles para su vida. Cuando explicamos álgebra esta 

relación parece menos visible, pero no por ello es menos tangible si no se utilizare 

algún software para describir la geometría del algebra. Debemos mostrarles el 

álgebra como una herramienta muy útil para resolver problemas de la vida cotidiana.  

Además del lenguaje común al algebraico que es el nacimiento para entender un 

problema practico de aplicación a la vida cotidiana.  

Errores más frecuentes de los estudiantes en el álgebra al iniciar el nivel superior.  

 

Los errores son un tema de constante malestar en los docentes de todos los niveles 
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educativos. En el desarrollo de la construcción de conocimientos matemáticos se 

presentan de manera continua y es por eso que dicho proceso debe considerar 

criterios de diagnóstico, corrección y superación de los mismos.  

 

Evidentemente, estos errores influyen en el aprendizaje de los diferentes contenidos 

y es imprescindible que los estudiantes los reconozcan y admitan la necesidad de 

superarlos con la finalidadde obtener logros de aprendizaje. Su análisis sirve para 

ayudar al docente a organizar estrategias para un mejor aprendizaje insistiendo en 

aquellos aspectos que generan más dificultades, y contribuyen a una mejor 

preparación de instancias de corrección. 

 

 

METODOLOGIA  

 

De manera resumida el proceso de investigación parte de la constatación de unos 

resultados anómalos en la evaluación, en la resolución de tareas algebraicas de los 

alumnos de nuevo ingreso  de las diferentes carreras del ITSCH ( Instituto 

Tecnológico superior de Las Chiapas) y de la disponibilidad de información sobre 

esta cuestión a través de los exámenes que realizan año a año; se ha seleccionado 

un curso determinado, que implica un examen determinado, unos determinados 

alumnos y unos resultados; del análisis de esta información se extraen 

conclusiones. Basado en el examen que se aplica cada año al ingreso del nivel 

superior. 

 

En este estudio, la metodología está orientada al análisis de la problemática que se 

presenta en el ITSCH donde se realizó la investigación; hasta el momento no se 



 

4468 
 

había realizado estudio alguno de los resultados de los exámenes de NUEVO 

INGRESO de Matemáticas, aplicados a los prospectos a ingresar  diversas carreras. 

 

Se considera la siguiente metodología de los procesos para rediseñar el aprendizaje 

de los tópicos de algebra antes de entrar al cálculo. En el ITSCH  donde se 

consideran cuatro niveles de dirección: 

1er Nivel: Director General. 

2do Nivel: Dirección académica. 

3er Nivel: Jefe de Ciencias Básicas. 

4to Nivel: Docente de CB. 

 

 

El examen diagnóstico de álgebra una alternativa de medición inicial.  

Se puede en sus inicios practicar un examen de 30 preguntas de opción múltiple y 

es  que se tomara  como resultado de los conocimientos previos, una investigación 

que se realizó sobre los errores de álgebra mas frecuentes entre los estudiantes de 

nuevo ingreso en el año de 2019 (ITSCH), se obtuvo que el 65 % de la población 

inicial tenia al menos problemas en las partes básicas del algebra.  

Cada pregunta consta de 4 opciones, las primeras tres (A, B, C) representan errores 

que con frecuencia cometen los estudiantes al realizar operaciones algebraicas. En 

la cuarta opción (D) se espera que los estudiantes escriban la respuesta correcta, 

ya que en las opciones de cada pregunta no se encuentra la respuesta correcta. El 

examen si bien no es exhaustivo sobre el álgebra, si representa una muestra de 

temas que son básicos para el curso del cálculo. Por ejemplo, 

o Fracciones de polinomicas  
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o Radicales y exponentes  

o Potencias y sus leyes  

o Ecuaciones lineales 

o Factorización y productos notables  

Además de algunos tópicos de trigonometría básicas. 

En el binomio Algebra-Calculo, podemos postular que no existe un paso obligatorio 

de la existencia, que no existe un desarrollo continuo y regular del conocimiento, al 

entrar al cálculo como tal encontramos un mal manejo de las formulas y los 

algoritmos de resolución más allá de la aplicación de las formulas básicas de cálculo 

se encuentra con la problemática de terminar la solución del ejercicio a la falta de la 

habilidad algebraica básica que por cierto se debe llevar en todos lo.s niveles que 

anteceden al nivel superior. 

 

RESULTADOS  

 

Este articulo plantea buscar los resultados no solo en el calcylo si no en la misma 

algebra cuyos temas se describen atraves de este trabajo. Ya que el lenguaje 

albebraico es una herramienta fundamental para la practica misma del cálculo,  

A si mismo se pretende lograr incrementar un mayor conocimiento y resultados 

entre el binomio Algebra-Calculo, implementando talleres de aritmética  y algebra 

durante el proceso de estudio de los alumnos de nueva iniciación a si como 

pequeños cursos de interpretación geométrica del algebra de funciones.  

 

CONCLUCIONES  
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El poco éxito de los estudiantes en los primeros cursos de matemática introductoria 

a nivel superior y particularmente de cálculo se puede considerar relacionado con 

el 

abordaje que los docentes han hecho al respecto, particularmente en los niveles de 

educación media en cuanto al algebra nos referimos en este estudio. 

Debido a  que los estudiantes que ingresan a las universidades han pasado 

Previamente por niveles educativos que han incidido en su forma de cómo ver, 

aproximarse y trabajar en matemáticas. 

No se debe, por tanto, de manera simplista y exclusiva, acusar a los estudiantes 

como los únicos o principales responsables de no contar con los conocimientos 

previos o de ser incapaces de comprender el manejo de los conceptos en algebra 

que le antecede al cálculo. En todo caso, ellos son producto de un proceso que 

algebrizó el cálculo y aritmetizó el álgebra donde, por transitividad, el cálculo ha 

terminado siendo una extensión de la aritmética. 

Es posible considerar que los temas de cálculo desarrollados por especialistas en 

Matemáticas, pero con escasa o nula formación en Ingeniería, podrían tener un 

impacto  diferente a que si los mismos fuesen desarrollados por especialistas en 

matemáticas que tengan una formación en Ingeniería, o al menos logren interpretar 

este campo del conocimiento humano, de manera tal que sean capaces de apreciar 

a las matemáticas como un instrumento que contribuye a resolver problemas 

planteados en dicho campo. 

  

A esto se debe agregarse la necesidad e importancia de que el docente de cálculo 

posea conocimientos de una parte del análisis matemático, que requiere algunas 

bases geométricas interpretativas, porque el hecho de ser especialista en un área 

del conocimiento (matemáticas o Ingeniería) no garantiza que el docente sea capaz 

de lograr transmitir sus conocimientos o que los educandos logren construirlo. 
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 Podemos concluir que   

 Como academia de Ciencias Básicas nos hace falta talleres y cursos 

intersemestrales 

 Implementar diplomados y cursos introductorios 

 Cursos previos e introductorios previos al inicio del curso ordinario 
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Resumen: Los retos virales en internet han tendido diversas consecuencias en los 

jóvenes de 11 a 19 años, algunos positivos y otros negativos, por ello, es importante 

conocer las causas que impulsan a su creación, realización e imitación, o las evadan 

según sea el caso. El identificar cuáles son sus impulsores (recompensas), y los 

riesgos que implica, así como también, los factores ambientales que influyen en su 

ejecución o no, facilitaran el desarrollo de acciones que creen mecanismos que 
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prevengan los efectos negativos, y se en causen en resultados más positivos y con 

menores índices de riesgos. 

Palabras clave: Retos virales, riesgos, recompensas, influencia, e internet. 

 

Abstract: Viral challenges on the Internet have had various consequences on young 

people between 11 and 19 years old, some positive and others negative, therefore, 

it is important to know the causes that drive their creation, realization and imitation, 

or evade them as the case may be. Identifying its drivers (rewards), and the risks it 

implies, as well as the environmental factors that influence its execution or not, will 

facilitate the development of actions that create mechanisms that prevent negative 

effects, and are caused in more positive results and with lower risk rates. 

Keywords: Viral challenges, risks, rewards, influence, and the internet. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Italia bloquea a TikTok después de la muerte de una niña de 10 años (Falleció al 

querer imitar un reto popular en internet) (@expansionmx, 2021) 

Un célebre influencer chino muere por ingesta de alcohol mientras retransmitía en 

directo (por haber perdido un reto, e imponerse a sí mismo un castigo) (Elmundo.es, 

2023) 

En una investigación, liderada por el grupo de Ciberpsicología de la Universidad 

Internacional de La Rioja (UNIR) y en la que también participa la Universidad del 

País Vasco (España), obtuvieron los siguientes resultados: 

En una muestra de 417 menores de entre 10 y 14 años de centros educativos 

de Aragón, Asturias y Castilla y León, de los que un 41,2% eran chicos y un 

58,8%, chicas. La investigación evidencia que los retos virales más 

frecuentes son los sociales, con un 80,3%; seguidos de los solidarios, con un 

20,6%; pero destaca la incidencia de los peligrosos, con un 8%. Además, un 
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15,3% de los adolescentes reconoce que realiza a la vez retos sociales 

inofensivos y retos virales peligrosos. (Elconfidencial.com, 2022) 

Estos son algunos ejemplos de los riesgos que pueden llegar a ocurrir cuando se 

realiza realizan retos que aparen en internet, ya que se consideran divertidos, 

graciosos, o populares, y los jóvenes e incluso niños (grupo altamente influenciables 

por su edad), los imitan por diversas causas (reconcomiendo, filiación, afirmación, 

etc.). 

Lejos de ser una consecuencia de las redes sociales en las, los retos como tal, 

surgen desde que el ser humano habita en la tierra y convergen en una sociedad, y 

simplemente se adapto a los nuevos cambios sociales en la actualidad. Otro factor 

a tomar en cuanta es que este fenómeno creció durante el periodo de pandemia 

(2020-2022) por situaciones sanitarias derivadas del COVID, donde jóvenes y niños 

buscaron nuevas formas de entretenerse en su aislamiento. Lo cual, junto con otros 

aspectos ambientales y sociales provocaron nuevos factores que impulsaban su 

práctica (recompensas). 

Entre esas recompensas están admiración, aceptación, reconocimiento, fines 

económicos, diversión, etc. 

 

II. METODOLOGÍA 

II.1.  Planteamiento del problema 

Los retos virales cumplen una función social que facilita obtener reconocimiento, 

afiliación e influencia en redes sociales, sin embargo, en su afán de querer superar 

los límites impuestos, provocan una seria de acciones que ponen en riesgo su 

integridad física y psicología e incluso la muerte. 

Según un estudio del grupo de Ciberpsicología de la Universidad Internacional de 

La Rioja (UNIR) y en la que también participa la Universidad del País Vasco 
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(España), obtuvieron los siguientes resultados que el 8% de los jóvenes realizan 

algún reto peligroso. (Elconfidencial.com, 2022). 

Estos riesgos, aunque se consideren una novedad, son desde la perspectiva 

histórica, parte del desarrollo e integración de grupos sociales, o como evento 

transcendental de pasar de una etapa hacia a otra. Sin embargo, con la aparición 

del internet, su difusión e impacto ha aumentado tanto sus efectos, negativos o 

positivos en la sociedad. 

Por ello, es importante conocer las causas que provocan estas acciones en su 

comportamiento, y cuáles son sus consecuencias, con la finalidad de poder 

proponer estrategias que ayuden a que se tomen decisiones de manera más 

consciente y acertadas, erradicando riesgo, y por otro lado implementar acciones 

que motiven la realización de actividades más provechosas como eliminación de 

malos hábitos, implementación de acciones en benéficos de terceros o a la sociedad 

en general. 

II.2.  Delimitación de la investigación 

La siguiente investigación se realizará en Zacualtipán de Ángeles, Hgo., y sus 

alrededores, durante los meses de enero-abril de 2024, a mujeres y hombres de 17 

a 21 años de edad, sobre su percepción y opinión de los retos virales. 

Durante esta fase se formulara el marco teórico y la metodología a aplicar. 

II.3. Justificación 

Justificación social: El conocer las causas que motivan el comportamiento de los 

jóvenes en realizar los retos virales ayudara a determinar acciones que permiten 

formar mejores tomas de decisiones de los jóvenes y eviten provocarse daños 

físicos, psicológicos, morales y económicos en su aplicación. 

Justificación teórica: El estudio ayudara a la formulación de teorías que ayudaran 

a explicar el comportamiento de los jóvenes desde varias perspectivas.  
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Justificación metodológica: El estudio formulara procedimientos que ayuden a 

desarrollar pasos sistematizados que faciliten la obtención de datos, procesamiento 

de los mismos y generación de resultados, y obtención de resultados. 

II.4. Objetivo general de investigación 

Realizar una investigación para conocer las causas que motivan realizar retos 

virales, por medio de una investigación de documental y de campo en Zacualtipán 

de Ángeles, Hgo., y sus alrededores, durante los meses de octubre y noviembre de 

2023, a mujeres y hombres de 17 a 21 años de edad, sobre su percepción y opinión 

de los retos virales, con la finalidad de explicar las causas de su comportamiento 

para aceptar o rechazar retos. 

II.5.  Objetivos específicos 

Conocer las principales teorías de comportamiento (antropológicos, sociológicos, 

sociales, evolutivos, neurológicos, etc.), por medio de un estudio documental y 

análisis de contendido, con la finalidad de formular suposiciones que justifiquen 

estas acciones. 

Elaborar un instrumento de recolección de datos para realizar la aplicación de una 

encuesta a jóvenes en Zacualtipán de Ángeles, Hgo., y conocer su percepción e 

identificar cuáles son su motivadores y clasificarlos según su origen. 

II.6.  Preguntas de investigación 

 ¿Qué motiva a los jóvenes a realizar retos virales? 

 ¿Cuáles son sus consecuencias? 

 ¿Qué tipos de retos existen? 

 ¿Cuáles son los resultados -Beneficios- de hacer un reto? 

 ¿Cómo se puede aprovechar estas acciones? 

 ¿El nivel de beneficios es un factor para aceptar o rechazar la ejecución de 

un reto? 

II.7.  Elaboración de hipótesis 
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Preguntas de investigación:  

¿El grado beneficios es un factor que aumenta o disminuye la probabilidad para 

aceptar realizar un reto viral? 

¿El grado de riesgo influye en los beneficios? 

En estas dos preguntas se integran las variables que se consideran más 

importantes para el estudio de los retos virales (Riesgos, beneficios, nivel de 

aceptación, y reto viral) 

Se propone una hipótesis matemática correlacional, basada en la relación de dos o 

más variables, empleando la fórmula de correlación para poder validar a la misma. 

Propuesta basada en la premisa de el grado de riesgo y los beneficios en realizar o 

evadir un reto viral. 

Hipótesis de investigación (H1): A mayor grado de riesgo, mayores serán los 

beneficios de un reto viral. 

Hipótesis nula (H0): A mayor grado de riesgo, menores serán los beneficios de un 

reto viral. 

Variables: 

Grado de riesgo (Variable X -Independiente) 

Beneficios (Variable Y -Dependiente-) 

Reto viral (Variable ambiental) 

Formulación de la hipótesis: 

H1: Cuando X> Y>, o r (correlación) es mayor (>) a .50 

H2: Cuando X> Y<, o r (correlación) es menor o igual (≤) a .50 

II.8.  Descripción de la población de estudio 

La población de estudio está conformada por hombres y mujeres mayores de 18 

años, que hayan trabajado por más de un mes, y que hayan sufrido además acoso 

en su centro de trabajo.  
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No se toma como factor de interés su grado de estudio, o estado civil, o si tienen 

hijos 

II.9. Marco teórico 

Para fundamentar el siguiente estudio, es necesario que este se divida en dos áreas 

de estudio, el primero consistirá en explicar que es un reto (desafío, riesgo, etc.), y 

sus orígenes según varias teorías, el siguiente tema se enfoca en las redes sociales, 

sus orígenes, sus funciones y como esta influye en los desafíos virales. 

Antes de analizar los orígenes o fuentes de comportamientos riesgos o los 

motivadores que inducen a realizar retos, se debe de explicar su significado: 

De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, un reto -también conocido como 

provocación, desafío, instigación, incitación, o challenge en inglés- es; “Objetivo o 

empeño difícil de llevar a cabo, y que constituye por ello un estímulo y un desafío 

para quien lo afronta”, y para Oxford Languages es una “situación difícil o peligrosa 

con la que alguien se enfrenta”. Por tanto, se puede resumir que un desafío es un 

acto de realizar una acción que implica un esfuerzo mayor que tiene un grado de 

riesgo motivado por un beneficio. 

Un factor importante a tomar en cuenta, son los beneficios pueden varias según las 

circunstancias y estas pueden ser económicas -ganar dinero en una apuesta, por 

ejemplo-, sociales -como reconocimiento, aceptación, estatus, etc.-, entre otros, sin 

embargo. estos son fundamentales para la aceptación o no del desafío. 

El otro factor a analizar es el entorno que rodea a la persona que decide realizar un 

desafío, según García Garrido, S. et. al. (2020), las situaciones a tender riesgos o 

no es un producto complejo de interacciones, que se pueden resumir de la siguiente 

manera: 
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    Biologicos (química orgánica, edad, etc.) 

+ Educación (grado de estudio, conocimiento, etc.) 

+ Familia (influencia de familiares) 

+ Roles de genero 

+ Hábitos 

+ Experiencias 

+ Circunstancias (lugar, cantidad de personas, etc.) 

= Factores para aceptar o evitar riesgos 

Formula 1. Factores para aceptar o evitar riesgos (Adaptado de García Garrido, S. et. al. (2020)). 

A continuación, se procede a explicar las diferentes teorías que fundamentan los 

orígenes de los desafíos o retos: 

Desde el punto de vista antropológico, que es el estudio de la evolución del ser 

humano y su influencia en el comportamiento actual en la sociedad, los retos o 

desafíos funcionan como elementos que integran a los individuos más jóvenes a los 

grupos de los adultos por medio de pruebas: 

El «hombre» se hace, no nace, sostiene Michael Kimmel, catedrático de Sociología 

en la Universidad de Stony Brook: «La hombría no es la manifestación de una 

esencia interior […]. No emerge en la consciencia procedente de nuestra 

constitución biológica. (Nationalgeographic.com.es, 2021). 
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Como ejemplo están las sociedades donde los niños tienen que ir a cazar, soportar 

circuncisiones, u otros ritos simbólicos que se realizan para su transición de niños 

a adultos. 

Desde este punto de vista, las aportaciones de Desmond Morris (1971), especialista 

en zoología (que estudia los animales, incluyendo su evolución, fisiología, 

reproducción, genética, conducta y ecología. Participan en la investigación de 

laboratorio y trabajo de campo), hace un análisis del ser humano comparándolo con 

otros primates en su obra El mono desnudo, donde menciona: 

Todos los mamíferos poseen un fuerte impulso exploratorio. Pero en algunos 

de ellos más decisivos que otros. La tendencia a sentir se atraído por la 

novedad ha sido llamado neofitilia (amor a lo nuevo), en contraste con la 

neofobia (miedo a lo nuevo), todo lo desconocido es, en potencia, peligroso. 

Tienen lo desconocido es, en potencia, peligroso. Tiene que ser abordado 

con precaución. ¿O deberíamos evitarlo? Pero si lo evitamos ¿Cómo 

llegaríamos a saber algo de ello? El impulso neofilico nos obliga a seguir 

adelante y mantiene nuestro interés hasta que el conocimiento de origen al 

desdén; entre tanto ganamos una experiencia valiosa, que podemos guardar 

para utilizarla posteriormente, cuando nos haga falta. 

Esta afirmación indica que, como parte del desarrollo de las especies, asumir 

riesgos está basado en la recompensa (comida, pareja, etc.). A esto se le puede 

agregar las aportaciones de Lorenz, K. y Leyhausen, P., (1985), que realcionan a la 

etología (que puede ser definida como el estudio del comportamiento de las 

especies animales, todas, incluido el hombre, en su medio natural), con el 

comportamiento instintivo del ser humano por medio el origen del instinto, a lo que 

ellos se refieren como los mecanismos desencadenadores innatos (MDI), que 

regulan la vida social de los animales en rebaños, colonias bandas, etc. 
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Debe de añadirse a esto que los MDI no desencadenan solamente las 

acciones impulsivas sino también aquellas que como los mecanismos de 

dirección y también las inhibiciones parcialmente importantes en las 

relaciones sociales, son reacciones de otro tipo. Los MDI determinan, pues 

la en el campo de la vida social no solamente lo que se hará sino también ¡Lo 

que debe de hacerse¡(Lorenz, K. y Leyhausen, P., 1985) 

Bajo esta teoría, muchos de los riegos que toman las especies, derivan de una parte 

instintiva, más allá de lo racional, algunas decisiones parte de impulsos internos. 

Un ejemplo práctico es cuando en una colonia de pingüinos, todos se reúnen a la 

orilla de un tempano apunto de saltar para poder casar su alimento -peces- en el 

mar, pero más adelante pueden observar que hay orcas listas para alimentarse de 

ellos. Los pingüinos esperan, no sabiendo que decisión tomar, si vale el riesgo de 

meterse al mar y ser devorados, o morir de hambre, y de repente uno de ellos salta, 

e inmediatamente todos los demás lo siguen, quizás el instinto indique que, si todos 

salen al mismo tiempo, el riesgo se reduce, y no todos ellos sean devorados por las 

rocas. 

Por lo anterior, el tomar riesgos parte también de factores instintivos de 

supervivencia, y obviamente también, como elementos que dictaminan cuando se 

deben de evitar. 

Continuando con las explicaciones de las causas que motivan los retos, está el de 

la base biológicas de la conducta: 

Supone un nexo de unión entre dos disciplinas: la psicología por un lado y la biología 

por otro. En este sentido, supone el estudio de la conducta y de los procesos 

mentales de los individuos atendiendo a sus componentes biológicos. (Universidad 

a Distancia en Madrid, 2023). 
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Esta teoría deriva del origen de las especies de Darwin en 1859. 

Richard Dawkins (1993), postula lo siguiente:  

La naturaleza selecciona a los genes, y que lo hace a través de sus efectos 

fenotípicos; y que aquellos efectos son todos los que tienen sobre el mundo, 

lo que implica que las influencias de los genes trascienden al cuerpo en el 

que se encuentran alojados. (Robles Chamorro, 2020) 

Bajo este principio el comportamiento humano está regido por rasgos biológicos, 

entre ellos el de supervivencia. Complementando esto surge la teoría de el 

Darwinismo Social: 

El darwinismo social consiste en la extrapolación de la teoría de la evolución 

de las especies de Darwin a la historia del ser humano. En otras palabras y 

de acuerdo con Darwin, la historia del ser humano es un proceso de evolución 

y supervivencia de los más fuertes. (Marín García, 2021) 

Esta teoría indica que solo sobrevive en la sociedad aquellos que son más aptos, y 

que por ende toman riesgos calculados, y aquellos que no pasan un reto o que 

hacen retos incensarios no son los más aptos. 

 

III. RESULTADOS 

Con base en lo recabado en el marco teórico se puede establecer lo siguiente: 

a) Los retos virales o de internet son una evolución de actos sociales que se 

realizan con diversas finalidades por miembros de grupos. 

b) Todo reto implica una recompensa, entre mayor sea la recompensa, mayor 

podrá ser el riesgo que implica, 
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c) El riesgo va en aumento porque existe un factor de “tolerancia”, es decir, 

repetir el mismo reto ya no se considera divertido, innovador o llamativo, por 

lo que se debe de incluir variaciones, incrementar la dificultad, etc., por 

ejemplo, extender el tiempo de una prueba. 

d) Los niños y los adolescentes son más susceptibles a realizar retos sin mediar 

las consecuencias debido a elementos como falta de sentido común, 

ausencia de madures en toma de decisiones, inexperiencia, y falta de 

previsión de consecuencias a largo plazo, que les permita tomar decisiones 

más maduras. 

e) Existen varios tipos de recompensa: reconocimiento (Viralización), 

aceptación (Aumento en cantidad de seguidores), económicos 

(Monetización), integración (Formar parte de comunidades), aumento de la 

autoestima, presión social, etc. 

f) Hubo un aumento de la participación en los retos virales, derivado del periodo 

del aislamiento ocasionado por el COVID. 

g) Factores como edad, genero, educación, y entorno familiar y social son 

elementos ambientales que influyen en aceptar o rechazar un reto, y el grado 

de riesgo que este puede tener. 

  

IV. CONCLUSIONES 

Los retos virales, lejos de ser una moda, se adapto a las redes sociales, sin 

embargo, sus efectos aumentaron de manera exponencial, debido a la viralización. 

Por ello sus resultados son variados y polarizados (Yendo de lo positivo a resultados 

negativos, como accidentes, lesiones o incluso lesiones de los participantes o a 

terceros). 
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Por lo anterior, realizar un estudio en los jóvenes y adolescentes es necesario para 

determinar que elementos influyen en la toma de decisiones, y con ello formular 

propuestas que permitan mejorar el proceso de aceptar o no realizar un reto. 
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ANEXOS 

Tabla 1. Ficha técnica. 

Datos Especificaciones 

Autores 
Rivera Posada, Pérez Granados, Lucero Revelo, 

y Díaz García 

País México 
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Fecha 2023 

Tema Retos virales 

Palabras claves 
Retos virales, riesgos, comportamientos, redes 

sociales, necesidades sociales. 

Enfoque de investigación Cualitativo 

Tipo de investigación Mixto (Documental y de campo) 

Método de investigación Sintético-analítico  

Nivel de investigación Explicativo 

Técnica de recolección de 

datos 

Análisis de contenido, y entrevistas de 

profundidad. 

Instrumento de recopilación Lista de preguntas (Cuestionario) 

Método de procesamiento 

de datos 

Uso del software de Atlas.TI versión 7.5.7. 

Formula de correlación de Pearson 

Alfa de Cronbach 

Fuente: Elaboración propia (Rivera Posada, Pérez Granados, Lucero Revelo, y Díaz García, 2023). 
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LA FORMACIÓN CIUDADANA Y SU INCORPORACIÓN EN LOS PLANES DE 

ESTUDIO EN LA  EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

Resumen 

La formación ciudadana, es un tema, por demás significativo, sobre todo desde la 

segunda década  del siglo XIX y lo que va del siglo XXI, pues cada vez, se ve la 

imperiosa necesidad de formar a los profesores que acompañarán en su proceso 

formativo a los adolescentes en la escuela secundaria, mismos que se ven inmersos 

en un mundo complejo, incierto y en donde los cambios son tan rápidos que 

pareciera que no hay saberes suficientes que brinden las herramientas para orientar 

el comportamiento que la sociedad demanda de los futuros ciudadanos. 

En el transcurso del tiempo ha cambiado el sentido y finalidad de la formación 

ciudadana, pues antes imperó un carácter de índole político y hasta cierto punto 

jurídico, en contraparte en la actualidad se enfatiza en el aspecto ético y conductual, 

de ahí que es preciso revisar los planes de estudio para comprender mejor esta 

cuestión. Otro aspecto que merece ser considerado, es el hecho de que no se toma 

conciencia acerca de que abordar el concepto de ciudadanía tiene que ver con dos 

enfoques a saber “la ciudadanía como estatus y la ciudadanía como proceso” 

(Martínez, 2016, p. 184) 

Con base en lo anterior, es que en este texto se analiza como los planes de estudio 

(1999 y 2018) de la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza” han 

contribuido en la preparación de los estudiantes en formación y cómo esta se 

implementa en la educación ciudadana de los adolescentes. 

La metodología empleada es de tipo documental, toda vez, que se revisan distintas 

fuentes de información (Reportes de investigación, Planes de Estudio, Programas 
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de algunos cursos y demás documentos normativos) y se consignan aquellos 

contenidos que arrojan información sobre el tópico planteado. 

 

Entre los resultados obtenidos, se pueden mencionar que las reformas educativas 

en educación básica no se presentan de forma paralela con la aplicación de los 

planes de estudio en las escuelas normales, de manera que por lo general se 

presenta un desfase. 

 

Palabras clave: Ciudadanía, Educación ciudadana, Planes de estudio y Formación  

 

Introducción 

La formación ciudadana, es un tema que esta presente desde tiempo atrás 

en los Planes y Programas de Estudio en educación básica , pero con el nombre de 

civismo, pero al revisarse los resultados obtenidos en educación y su aplicación en 

la toma de decisiones en el ámbito social, se puede identificar que, por lo general, 

se le ha remitido sólo al ámbito de lo político, asumiendo que el conocimiento de lo 

cívico permitiría una mayor participación en cuestiones electorales y en la 

participación en movimientos sociales. No obstante, los resultados difieren de lo 

planteado, por consiguiente desde la década de los años noventa del siglo pasado, 

en el caso de México se aptó por la  inserción de la Licenciatura en  Formación 

Cívica y Ética en los Planes de Estudio en la Escuela Normal Superior, pero 

posteriormente se modificó con  el  nombre de Formación Ética y Ciudadana , lo 

cual confirma con lo planteado por Iracheta (2011), quien subraya: “la racionalidad 

instrumental, al privilegiar el poder y el dominio de la naturaleza, ha dado lugar a 

que se acreciente un dominio del hombre por el hombre” (p. 157), dejando de lado 

lo referente a la dignidad del ser humano, es decir su esencia, la moral, de manera 
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es importante recuperar ese valor per se del ser humano y que mejor vía que la 

educación. 

Con el propósito identificar la forma en cómo la formación ciudadana se ha 

incorporado en los Planes de Estudio, se retoman los Planes de Estudio 1999 y 

2018, cuyos contenidos muestran como el concepto de ciudadanía se ha ampliado 

y considerado como ejes: los derechos humanos, civiles y políticos.  

 

La formación ciudadana a través del tiempo 

La formación ciudadana ha estado presente en cada uno de los Estados- 

nación que surgen a principios del siglo XIX en América Latina, como resultado de 

la separación de los territorios  americanos de la Corona española, de ahí que fue 

necesario iniciar un proceso de  transformación en términos políticos  de los 

habitantes de América latina, es decir,   de súbditos a  ciudadanos, para ello, se 

requirió del concurso de las élites que asumieron el control político en los nuevos 

territorios, quienes vieron  en la educación el mecanismo idóneo para alcanzar tal 

fin, apoyándose en los  contenidos de la historia, la instrucción cívica y la geografía, 

aunado a la realización de ceremonias cívicas y como recursos didácticos: los 

catecismos, de acuerdo a Roldán (2012), “surgen los catecismos político y civil 

integrados por preguntas sobre el significado de conceptos como constitución, 

libertad, ciudadanía soberanía o voluntad general” (citado por Luna, 2016, p. 4). Es 

decir, frente al Estado, el ciudadano es aquella persona que conoce sus derechos 

y obligaciones, no obstante, poco se reflexiona acerca de los tipos de derechos, ya 

que, por lo general se piensa en lo político, soslayándose lo social y civil, de ahí la 

importancia de que estos saberes lleguen hasta las aulas de la escuela secundaria, 

en donde los profesores desempeñan un papel fundamental. 
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La formación ciudadana es un tema añejo, pues desde antaño se han 

planteado distintas estrategias y acciones tendientes a lograr la formación 

ciudadana, aunque cabe mencionar que la formación ciudadana ha manifestado 

algunos rasgos propios del contexto en que se vive. 

El concepto de ciudadanía no es nuevo desde el punto de vista teórico, pues desde 

la historia antigua ha estado vigente, lo que sí es nuevo es su reaparición en el 

ámbito público, como lo señalan Adela Cortina y Will Kymlica (citados por 

Buenrostro, 2011).  

 

 De acuerdo a González et al. (2023) 

La formación ciudadana se entiende como un proceso formativo de tipo 

constructivista, que requiere el desarrollo de conocimientos, habilidades 

conductuales, así como de actitudes y valores que permiten que un individuo 

se configure como un ciudadano participativo que abona al desarrollo de la 

democracia. (p. 34) 

 

Lo anterior, lleva a considerar, que no es fácil, abordar el tema de la 

formación ciudadana, debido a que se requiere de amplios conocimientos de parte 

del docente, que pretender impartir contenidos vinculados con el tema. Pero, por 

otra parte, es necesario, que estos contenidos sean puestos en práctica por los 

estudiantes desde una etapa temprana, para que vayan identificando los derechos 

y obligaciones que implica ser ciudadano y la forma en que puede participar para 

promover el bienestar social. 

 

Por su parte, la ciudadanía, es un estatus legal, que se logra al cumplir los 

dieciocho años una persona en el caso de México, pero también implica una 

identidad sociopolítica en la o las personas interactúan y se relacionan con otros 
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miembros de su comunidad. De ahí que es interesante saber como se promueve la 

Formación ciudadana desde la educación, en este caso desde la Escuela Normal 

Superior, espacio, en que se prepara a los futuros profesores de los adolescentes. 

 

La formación ciudadana en el Plan de Estudios 1999 

Lo  mencionado en los párrafos anteriores, se ilustra con lo acontecido en 

1999, cuando la Formación Cívica y Ética como orientación temática, según Chávez 

(2009) “aparece por primera vez en nuestro país en 1999” (p. 44), si bien, la autora 

lo refiere en el ámbito de la educación básica, es importante mencionar que lo 

mismo sucedió en la Educación Superior, es decir, en las Escuelas Normales 

Superiores, que iniciaron el ciclo 1999-2000, con la inauguración de la Licenciatura 

en Educación Secundaria con nueve acentuaciones, siendo una de ellas, la de 

Formación Cívica y Ética, debido a que era  necesario aportar saberes que 

contribuyeran  a la formación ciudadana, pero ya no sólo  desde el ámbito político 

sino, que ahora era necesario ampliar el espectro y abracar los social y civil, pues 

cada vez el contexto mundial centraba su mirada en temas vinculados con los 

Derechos Humanos, la democracia y la paz, por esto, si en la educación básica 

aparecía este tipo de contenidos, las escuelas formadores de docentes, también 

habían de modificar sus Planes de Estudio, así surgió la licenciatura que se ha 

mencionado líneas arriba. Además, a fines del siglo XX, hubo una repentina 

sensibilización en torno a que era responsabilidad de los formadores de 

adolescentes contribuir en la formación moral de estos.  

 

El plan de estudios 1999, estableció como perfil de egreso cinco campos 

formativos, en los que se hacía presente por vez primera el enfoque por 

competencias. Estos campos fueron: 
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Habilidades intelectuales específicas, Dominio de los propósitos y contenidos de la 

educación secundaria, Competencias didácticas, Identidad profesional y ética y 

Capacidad de percepción y respuestas a las condiciones sociales del entorno de la 

escuela. (SEP, 1999, pp. 11-14). Este perfil de egreso, fue el eje bajo el cual, se 

estructuraron los Programas Educativos de cada una de las nueve acentuaciones o 

licenciaturas (Biología, Español, Física, Formación Física y Ética, Geografía, 

Historia, inglés, Matemáticas y Química), Cabe mencionar, que la principal finalidad 

de  las Escuelas Normales, es la formación inicial, por eso en los Planes de estudio, 

se consideró una formación general para la educación básica, una formación común 

para todas las Licenciaturas en Educación Secundaria en sus diversas 

acentuaciones  y una formación específica por especialidad.  

 

Los cursos pertenecientes a la Formación específica de la Licenciatura en 

Formación Cívica y Ética fueron: En segundo semestre: Introducción a la Formación 

Cívica y ética, en tercero, Formación cívica y ética I. Enfoque didáctico, en Cuarto: 

Principios y valores de la democracia, Formación cívica y ética II. Estrategias y 

recursos y Valores de la convivencia social, quinto: Principios de la legalidad y 

garantías individuales, Formación cívica y ética III. Estrategias y recursos y Temas 

selectos de la reflexión ética I, en el sexto semestre: Organización del estado 

mexicano, Derechos humanos y derechos sociales, Formación cívica y ética IV. 

Estrategias y recursos y Temas selectos de la reflexión ética II. (Escuela Normal 

Superior de Chiapas, 1999, pp. 1-3). En total fueron 14 cursos escolarizados con 

contenidos disciplinarios y del ámbito pedagógico. Conforme a los planteamientos 

oficiales se pretendió que los aprendizajes estuvieran orientados hacia la 

adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes en contextos reales y en 

donde se tuviera la oportunidad de poner en práctica los valores sociales que 
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aunados a los individuales lograrían una formación ciudadana más sólida y 

comprometida con el mundo actual. 

 

Con los contenidos temáticos se buscó además superar la perspectiva 

jurídica y positivista para dar el justo reconocimiento de la naturaleza humana y que 

los ciudadanos estuvieran en condiciones para resolver los conflictos cotidianos. 

La formación de los normalistas, se enriqueció con dos semestres más de servicio 

social, en el que ponían en práctica todos los saberes impartidos en el aula y 

finalmente se concluía la licenciatura con la elaboración del Documento recepcional, 

en que vertían parte de los aprendizajes logrados en condiciones reales.  

 

Al paso de casi dos décadas, que estuvo vigente este Plan de Estudios, no 

hubo la oportunidad de evaluar de manera objetiva que tanto los contenidos de este 

plan, realmente contribuyeron en la formación del futuro profesorado. Pues desde 

el 2016, se inició un proceso de diseño de un nuevo Plan de Estudios. 

 

La formación ciudadana en el Plan de Estudios 2018 

Durante la vigencia del Plan de Estudios 1999 (aproximadamente 19 años), 

hubo muchos cambios económicos, políticos y sociales y al perecer esto no era 

percibido por las autoridades educativas, sino  hasta el 2018, cuando el mundo era 

definitivamente otro, en parte por el arribo de la tecnología que llegó de manera 

abrupta, dejando de lado la idea de que sólo en el aula se aprende, y junto con ello, 

los estudiantes que ingresaban a la escuela Normal, eran una generación muy 

distinta a quien era necesario preparar para su inserción en el mundo de los 

adolescentes. 
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Así y de acuerdo a la nueva realidad, no sólo se modificó el nombre de la 

licenciatura, sino también  los contenidos, pues de acuerdo al  Plan de Estudios 

2018, desapareció la Licenciatura en Formación Cívica y ética para dar paso a la 

Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Formación Ética y Ciudadana en la 

Escuela Secundaria, desde esta perspectiva, la formación ciudadana fue vista 

“como un proceso consciente e intencional para la formación de agentes, es decir 

de personas capaces de participar y decidir, armonizando sus propios intereses con 

el interés público” (p. 9). Lo que significó, una formación docente con mayor 

interacción de los estudiantes con el contexto escolar, por esta razón, se requería 

destinar un mayor tiempo a la práctica docente en condiciones reales. Así como un 

aumento en el número de asignaturas a cursar. 

 

En el Plan 2018, se integraron aspectos ausentes en el pasado como la 

perspectiva de género, ya que, hasta muy avanzado el siglo XX, era palpable que 

en las relaciones sociales privaba la cultura patriarcal sobre las mujeres, el 

reconocimiento de esta situación fue clave para iniciar un proceso de igualdad social 

y jurídica en aras de una sociedad armónica. Para la SEP (2018),  era urgente 

formar a los futuros profesores bajo esta perspectiva, con lo que se pretendió  

desterrar las prácticas de exclusión,  promover el empoderamiento de los grupos 

más vulnerables como es el de las mujeres y de esta manera al momento de  

llevarse  a cabo la práctica docente, en las escuelas secundarias, se pretendió  

hacer a un lado los estereotipos, los prejuicios y roles prestablecidos, si bien, este 

constituyó  un desafío, debido a que en México, la cultura “machista”, así como   los 

uso y costumbres están fuertemente  arraigados, lo más crítico era no hacer nada, 

por consiguiente, se confío  en la formación inicial para modificar el estado de cosas 

en las aulas. 
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La formación inicial de acuerdo al Plan de Estudios 2018, siguió siendo bajo el 

enfoque por competencias, toda vez que se expresa que los futuros profesores 

egresados de alguna de las licenciaturas que se ofertan en las distintas escuelas 

normales, egresarían con competencias genéricas, aunado a las competencias 

profesionales, denominación que alude a los saberes de que se apropian los 

egresados de las Licenciatura de las distintas Escuelas Normales superiores y 

finalmente las competencias disciplinares que  son aquellas relacionadas con los 

contenidos propios de la Licenciatura de Formación Ética y Ciudadana. Por la 

relevancia y especificidad de estas últimas, a continuación, se citarán algunas. 

 Acompaña el proceso de construcción de la identidad personal y ciudadana 

de adolescentes y jóvenes para que realicen acciones de intervención en la 

vida social, desde la perspectiva de los derechos humanos. 

 Valora a los derechos humanos como un sistema ético y jurídico, en 

permanente construcción, necesario para asegurar la dignidad humana y 

orientar la convivencia democrática. 

 Argumenta con un sentido crítico que la democracia es una forma de 

organización del poder cuya finalidad es la construcción de una ciudadanía: 

informada, activa y corresponsable (SEP, 2018, pp. 16-17) 

 

Mediante el desarrollo de los cursos, se buscó que los estudiantes en formación, 

lograran desarrollar una amplia conciencia social, en la que los derechos humanos, 

la participación social y la democracia fueran los saberes esenciales para su 

formación personal, académica y profesional. Por esta razón es que la malla 

curricular de la licenciatura en cuestión se estructuró con los siguientes trayectos: 

 

Tabla 1 
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Malla curricular de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Formación 

Ética y Ciudadana. 

TRAYECTO NÚMERO DE CURSOS 

Bases teórico-metodológicas para la enseñanza 12 

Formación para la enseñanza y el aprendizaje 22 

Práctica profesional  8 

Optativos  5 

Inglés  6 

Total, de cursos  53 

Fuente: (DGESPE, 2018, p. 23) 

 

El trayecto: Formación para la enseñanza y el aprendizaje, integró los cursos 

para el desarrollo de los contenidos de la Formación Ciudadana, como a 

continuación se plantea. 

Primero: (3 cursos) Fundamentos éticos y políticos de la Formación Ciudadana, 

Construcción de la identidad docente y Enfoques de la enseñanza de la Formación 

Ciudadana. 

Segundo: (3 cursos). Desarrollo de la identidad ciudadana, Ética y filosofía de vida 

y Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 

Tercer: (3 cursos). Enfoque de Derechos humanos, Teorías del desarrollo moral y 

Metodologías para la participación ciudadana en contextos escolares. 

Cuarto: (3 cursos), Género, Juventud e Interculturalidad: perspectivas integradas, 

Personalidad moral y Herramientas para la igualdad y la inclusión. 

Quinto: (2 cursos), Educación inclusiva e Identidades y contextos juveniles. 
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Sexto: (3 cursos), Desafíos actuales de la calidad de la democracia, Ciudadanía 

digital y global y Educación para la paz. 

Séptimo: (4 cursos), Profesión docente del formador de ciudadanía 

Democracia y Desarrollo Sustentable, Debates éticos contemporáneos y  

Estrategias de participación ciudadana para la justicia socio ambiental. 

Octavo: (1 curso) Aprendizaje en el servicio. (SEP, 2018). 

 

De acuerdo a los nombres de los cursos, se reiteran los conceptos de Ética, 

ciudadanía, Derechos Humanos, Democracia, lo que significó que los propósitos de 

la licenciatura hacían énfasis en el ciudadano y la forma en que había que aprender 

a convivir.  Por otro lado, el concepto de ciudadanía refiere “un tipo de igualdad 

básica asociada al concepto de pertenencia a una comunidad, en equivalencia a los 

derechos y obligaciones de los que todos los individuos están dotados en virtud de 

pertenecer a un estado Nacional”. Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), citado por Caballero, 2016, p.3).  

 

La finalización de la Licenciatura se realizó por medio de tres modalidades de 

titulación, a saber: Informe de prácticas profesionales, Portafolio, Tesis. En la 

primera generación la modalidad más socorrida fue la Tesis y en segundo lugar el 

informe de prácticas profesionales, y prácticamente el Portafolio fue descartado por 

los estudiantes. 

 

Conclusión 

 

La formación ciudadana, es un tema del cual, el Estado a través de la 

Secretaría de Educación Pública lo ha asumido como parte de la política pública, 

aunque hay que señalar que la formación ciudadana no se logra sólo por decreto, 
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sino que esta a su vez es parte de un proceso educativo, en el que para que este 

se logre es necesario que la sociedad civil, los padres de familia y demás 

instituciones se involucren y quizás una forma de llevarlo a cabo sea la educación y 

el reconocimiento de que como seres humanos es preciso buscar formas 

alternativas para formarse, que promuevan una mayor participación de manera 

consciente y responsable en la dinámica social. 

 

Finalmente se puede mencionar que a pesar de que en el Plan de Estudios 

2018, hubo una mayor carga de asignaturas disciplinares, esto no ha sido suficiente 

para poder afirmar que la formación ciudadana se logró, pues ahora se requiere que 

los docentes realmente cumplan con el perfil profesional para impartir los contenidos 

y por otra parte, que haya una mayor vinculación entre la teoría y la práctica a través 

de distintas estrategias e instituciones en las que los estudiantes en formación 

puedan aplicar o hacer propuestas de mejora. 
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Resumen 

El brócoli es una hortaliza que pertenece a las crucíferas. México ocupa el quinto 

lugar con el 2.69% de la producción y el segundo lugar como exportador a nivel 

mundial. En 2021 México produjo a nivel nacional 567.0 mil toneladas. El estado de 

Guanajuato es el primer productor de esta hortaliza a nivel nacional con una 

producción de 412,826.70 ton en el año 2022. Esta producción es destinada 

principalmente a la exportación hacia los Estados Unidos generando una derrama 

económica importante para el estado. Para la producción de brócoli se utilizan 

sistemas intensivos que promueven la aplicación de fertilizantes químicos y 

plaguicidas. Este tipo de sistemas degradan el suelo, por lo que es una 

preocupación actual. Por otra parte, la agricultura orgánica es más amigable con el 

medio ambiente y fomenta la utilización de abonos orgánicos. El objetivo de esta 

investigación fue evaluar la aplicación de bocashi, biol y estiercol durante el 

crecimiento de plantas de brócoli. Se prepararon los abonos y se aplicaron al suelo 

mediante los siguientes tratamientos AOS: Bocashi; AST: Estiércol; BST: plantas 

testigo; BSTB: biofertilizante; AOSB: bocashi + biofertilizante y ASTB: estiércol + 

biofertilizante. El biofertilizante fue aplicado de manera foliar cada ocho días. 
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Durante el crecimiento del cultivo se midieron las variables de área foliar (AF) y 

altura del tallo (AT) a los 30 y 60 dds. Los resultados muestran que no hay 

diferencias estadísticas significativas entre tratamientos. Se concluye que la 

aplicación de biol, bocashi o estiercol en el suelo no afecta negativamente sobre el 

crecimiento de las plantas, y cualquiera de ellos puede ser incorporado al suelo. 

Palabras clave. Biol, bocashi, peso del fruto 

 

Introducción 

El brócoli (Brassica oleracea itálica) es una hortaliza que pertenece a las crucíferas. 

México ocupa el quinto lugar con el 2.69% de la producción a nivel mundial (SIAP, 

2022) y el segundo lugar en la exportación de brócoli a nivel mundial con 318,458 

toneladas. En 2021 México produjo a nivel nacional 567.0 mil toneladas lo que 

representa 3.3% de la producción de hortalizas (CAADES, 2021). A nivel Nacional, 

Guanajuato es el primer productor con una producción de 412,826.70 ton en el año 

2022 (SIAP, 2024). Esta producción es destinada principalmente a la exportación 

hacia los Estados Unidos generando una derrama económica importante para el 

estado (Gobierno del estado de Guanajuato, 2023). 

Debido a que la agricultura busca producir una gran cantidad de alimentos para 

satisfacer la demanda de la creciente población (Durman y Mizik, 2021) se utilizan 

sistemas intensivos. Sin embargo, este tipo de sistemas contribuyen a la 

degradación del suelo, la alteración de los ciclos de los nutrientes, emisiones de 

gases de efecto invernadero, pérdida de biodiversidad y agotamiento de los 

recursos (Boschiero et al., 2023). Un ejemplo de ello es la agricultura convencional 

que depende de insumos químicos, es altamente mecanizada y obtiene un mayor 

rendimiento por unidad de superficie (Durman y Mizik, 2021). Por otra parte, la 
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agricultura orgánica es más respetuosa con el medio ambiente, busca maximizar el 

crecimiento y productividad de los cultivos a través de procesos naturales ya que no 

utiliza insumos químicos como plaguicidas y fertilizantes, además de que puede 

mejorar las propiedades del suelo (Knapp y Van Der Heijden, 2018). 

La agricultura orgánica promueve la utilización de abonos orgánicos como el biol y 

el bocashi, composta, estiércol, entre otros. El abono orgánico es un compuesto 

resultante de la descomposición de la materia orgánica por la actividad de 

microorganismos presentes en el medio, los cuales transforman desechos 

orgánicos, en compuestos más beneficiosos. Este proceso de descomposición 

puede llevarse a cabo en presencia o ausencia de oxígeno, dando lugar a un 

producto estable que aporta nutrientes al suelo y a las plantas que se desarrollan 

en él (Gil et al., 2023). En particular, el bocashi es un abono orgánico rico en 

nutrientes. Se obtiene a partir de la fermentación de materiales secos 

convenientemente mezclados. Los nutrientes que se obtienen de la fermentación 

de los materiales contienen elementos mayores y menores, los cuales forman un 

abono completo superior a las fórmulas de fertilizantes químicos. (FAO, 2019). Por 

otra parte, el biol es un abono orgánico líquido que se obtiene de la descomposición 

de los residuos orgánicos a través de la digestión anaerobia (Gil et al., 2023). Este 

tipo de fertilizantes orgánicos líquidos son ricos en nitrógeno, amoniaco, 

aminoácidos, hormonas vegetales (auxinas y giberelinas) y vitaminas (tiamina y 

riboflavina) que favorecen a la germinación de las semillas, enraizamiento, tamaño 

de las plantas, floración (Bello-Moreira et al., 2016).  

El objetivo de esta investigación fue evaluar la aplicación de bocashi, biol y estiercol 

durante el crecimiento de plantas de brócoli. 
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Materiales y Métodos 

El presente trabajo se llevó a cabo en el invernadero de la universidad de 

Guanajuato, sede Mayorazgo ubicado en el municipio de Salvatierra, Guanajuato 

México con ubicación 20°12'45.5"N 100°52'31.1"W. 

Preparación de abonos orgánicos 

El abono tipo bocashi se elaboró según la metodología propuesta por Restrepo 

(2017) con algunas modificaciones donde se utilizaron los siguientes insumos: 4 

costales de estiércol, 3 costales de rastrojo molido, 1 costal de salvado, 1 costal de 

ceniza, 2 kg de cal y 2 litros de melaza. Los insumos se mezclaron hasta obtener 

una mezcla homogénea se agregó agua hasta obtener una humedad de entre 50 – 

60% realizando la prueba de puño. Por último, se removió durante un periodo de 15 

días para controlar la temperatura y para incorporar oxígeno en la mezcla. 

Diariamente se midió la variable de temperatura mediante un termómetro. 

El biofertilizante se elaboró según la metodología de Restrepo (2017) con algunas 

modificaciones donde se utilizaron los siguientes insumos: 3 kilos de contenido 

ruminal, 1 litro de melaza, 2 kilos de ceniza, 2 litros de sangre de bovino y 2 kilos 

zanahoria. Los insumos de disolvieron en 10 litros de agua no clorada en un tanque 

de plástico, bajo un sistema anaerobio. 

En el caso del estiércol se realizó una solarización. El estiércol fue acomodado en 

pilas de aproximadamente 8 kg de estiércol cada una y se solarizaron por 30 días 

(1 mes). El plástico utilizado fue de polietileno transparente de 30 micras de espesor. 

Las pilas se cubrieron de tal forma que los bordes quedaran sellados y el plástico 

quedara a pleno contacto con el abono. Lo anterior, para evitar pérdidas de 

humedad y temperatura. 
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Aplicación de tratamientos 

Primeramente, se realizó la preparación del suelo donde se aplicó el abono tipo 

bocashi a razón de 3kg /m2 y el suelo fue humedecido. Posteriormente se realizó la 

siembra. La semilla utilizada fue de brócoli y los tratamientos aplicados fueron los 

siguientes: AOS: Bocashi; AST: Estiércol; BST: plantas testigo; BSTB: 

biofertilizante; AOSB: bocashi + biofertilizante y ASTB: estiércol + biofertilizante. El 

biofertilizante fue aplicado de manera foliar cada ocho días. Durante el crecimiento 

del cultivo se midieron las variables de área foliar (AF) y altura del tallo (AT) en tres 

tiempos (30 y 60 dds). El área foliar se determinó utilizando el programa Image J y 

altura del tallo mediante una cinta métrica.  

Análisis estadístico  

Para el análisis de los datos se realizó un ANOVA (α=0.05) y una prueba de Tukey 

para la comparación de medias entre tratamientos, utilizando el sofware GhradPad 

Prims versión 8. 

Resultados y discusión 

Altura de la planta 

En la Figura 1 se indican los resultados de la altura de la planta a los 30 (inciso a) y 

60 días (inciso b) después de la siembra. En el inciso A) se muestra que no hay 

diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos AOS, AST, BSTB Y 

ASTB con respecto a BST en la variable altura de la planta a los 30 dds (p<0.05). 

Por otra parte, la menor altura de la planta se obtuvo con el tratamiento AOSB (2.64 

± 0.34 cm) siendo este valor estadísticamente diferente con respecto a los demás 

tratamientos aplicados, mientras que en los incisos B) no se muestra que no hay 

diferencias estadísticas significativas entre los diferentes tratamientos aplicados 

sobre la variable altura de la planta a los 60 dds (p<0.05). 
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Figura 66. Altura en plantas de brocolí con diferentes tratamientos aplicados al suel ; BST: plantas testigo; AOS: 
Bocashi; AST: Estiércol; BSTB: biofertilizante; AOSB: bocashi + biofertilizante y ASTB: estiércol + biofertilizante. 

En un trabajo realizado por Mendivil-Lugo et al. (2020) informan diferencias 

estadísticas significativas en la altura de la planta de rábano (p<0.05) entre el 
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tratamiento testigo (suelo agrícola) con un valor de 6.0 cm y al aplicar bocashi (2.1 

cm). Muñoz y Hernández (2018) encontraron que, en general, los tratamientos con 

lombricomposta y estiércol al 50:50 resultaron muy favorables para la altura de la 

planta (14.5 cm) en comparación con fertilización comercial y el compost 75:25 (4.5 

cm). Pomboza (2016) comenta que los tratamientos de biofertilizante al 6% y 

frecuencias de 8 y 15 días favorecen a una mayor altura de la planta en el cultivo 

de lechuga iceberg a los 35 y 70 días después del trasplante con valores promedios 

de 10.09 y 15.87cm respectivamente 

Betancourt et al. (2021) comenta que la mayor altura de la planta al aplicar abonos 

orgánicos se debe a la presencia de hormonas (auxinas, citoquininas y giberelinas), 

reguladores de crecimiento y ácidos húmicos que promueven el crecimiento vegetal. 

En el presente trabajo se observó que las plantas con menor altura fueron aquellas 

a las que se aplicó únicamente biol de manera foliar. Por lo que sugieren que el uso 

de biofertilizante foliar no tuvo efecto sobre la variable y que este solo podría 

utilizarse como un complemento de la nutrición aplicada al suelo. 

Área foliar en las plantas 

En la Figura 8.3 Se muestra que no hay diferencia estadística significativa en   el 

área foliar de las plantas en los diferentes tiempos evaluados (p<0.05).   
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Martin et al. (2006) encontró que la adición del 50% de insumos orgánicos después 

de 60 días de edad mejora en un 88.18% el área foliar en el cultivo de canavalia. 

Por su parte Díaz et al. (2022) obtuvo un 33% más de área foliar en plantas de maíz 

con respecto a las plantas testigo al aplicar pescado hidrolizado, estiércol y neem. 

Warnock et al (2006) reportan una mayor área foliar en seis genotipos de caraota a 
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los 20 días después del trasplante con la aplicación de insumos orgánicos al 70%. 

En el presente trabajo no se observaron diferencias estadísticas entre tratamientos 

durante los tiempos evaluados, lo que sugiere que el tipo de cultivo y el genotipo 

podrían influir para la obtención de una mejor área foliar al aplicar algún tipo de 

tratamiento. 

Conclusión 

Se concluye que la aplicación de biol, bocashi o estiercol en el suelo no afecta 

negativamente sobre el crecimiento de las plantas, y cualquiera de ellos puede ser 

incorporado al suelo, siendo estos un buen complemento de la nutrición del suelo.  
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Resumen  

El avance de investigación presente toma como objeto de estudio las habilidades 

emocionales de los alumnos de primaria, que se expresan  durante las sesiones de 

educación física, con el objetivo de describirlas y entenderlas desde el método 

etnográfico, el estudio se realiza con un grupo de cuarto grado de primaria. Y 

posteriormente realizar acciones para el adecuado manejo y expresión de las 

habilidades emocionales, ya que son base para educar y formar individuos 

socialmente adaptables y por ende formar sociedades más solidarias. 

 

Abstract  

The present research advance takes as its object of study the emotional abilities of 

primary school students, which are expressed during physical education sessions, 

with the objective of describing and understanding them from the ethnographic 

method, the study is carried out with a group of fourth primary grade. And 

subsequently carry out actions for the adequate management and expression of 

emotional skills, since they are the basis for educating and training socially adaptable 

individuals and therefore forming more supportive societies. 

Palabras clave: Emociones, Educación física, Habilidades emociones. 

 

I. Introducción   

El presente estudio pretende describir las reacciones emocionales que muestran los 

alumnos durante las sesiones de Educación Física en el ciclo escolar 2023-2024, 

para conocerlas y entender la relación que tiene entre la participación del alumno y 
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sus reacciones emocionales que experimenta. Se lleva a cabo en la escuela 

primaria Rita Pérez de Moreno turno matutino, en la colonia Circunvalación Oblatos, 

ubicada en el Área Metropolitana de Guadalajara.  

Si bien en las sesiones de educación física, se mantiene un escenario más cómodo 

para la expresión de los niños, es conocido que el juego es la manera y la 

herramienta más natural a la recurren para conocer y desenvolverse los niños. Es 

en la infancia donde se tiene un elevado potencial para desarrollar sociedades más 

sanas, formando seres con autoconfianza, con habilidades socioemocionales 

sanas, educar la expresión correcta de emociones, aumentar la autoconfianza y 

autorregulación y desencadena el  equilibrio en los diferentes ámbitos de la vida del 

ser humano. 

La educación socioemocional hoy día se considera pilar para el desarrollo integral 

de los alumnos, es la base para la auto compresión y apropiación del individuo, 

conlleva a otorgarles herramientas para enfrentarse a las dificultades y superar los 

obstáculos tanto del aprendizaje como del desenvolvimiento social en los diversos 

contextos donde interaccionan. 

Siguiendo el orden de lo expresado, se puede decir que la educación 

socioemocional tiene grandes repercusiones en el comportamiento de los seres 

humanos. Al tener un buen manejo de las emociones el ser humano hace frente a 

los conflictos de forma más enfocada, mantiene una postura personal que esta 

hilada a sus convicciones, creencias, soporta el estrés de mejor maneja. 

A continuación, se esboza la forma en que se integró la inteligencia emocional al 

contexto educativo y dio más apertura al estudio de las implicaciones que tienen las 

emociones. 
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En el Plan de estudios del 2009 de la Secretaría Publica de México; se afirma más 

explícitamente la enseñanza de las habilidades emocionales dentro de la 

competencia para la convivencia armónica de las relaciones personales 

(SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Plan de Estudios 2009, 2009). Se 

continuó con el desarrollo socioemocional a través de la competencia para la 

convivencia en el Plan de Estudios 2011 (SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA, Plan de Estudios 2011, 2011), de la misma forma en el curriculum que 

rige en el 2021 también se le da una gran importancia a la instrucción y enseñanza 

de la inteligencia intra e interpersonal. 

Por consiguiente, dada la relevancia de este tema, los planes y programas que rigen 

la educación en México han puesto la mirada para trabajarse y educar en ello en las 

aulas, de la misma forma se traslada este tipo de aprendizaje a enseñar en las 

sesiones de Educación Física. Cabe señalar que para este estudio se toma a la 

inteligencia emocional para dar lugar a adentrarnos a las habilidades emocionales, 

puesto de la primera se entiende como la base. 

En los centros escolares encontramos las estructuras físicas destinadas a impartir 

clases con el fin de educar alumnos con las mayores habilidades, conocimientos, 

destrezas entre otras cuestiones, todas ellas para que dichos alumnos se 

desarrollen en una sociedad de la manera más efectiva. Es en estos espacios que 

encontraos los patios escolares, escenario donde los alumnos interactúan, durante 

los recesos, bien sea para compartir alimentos, jugar, despabilarse un momento de 

las sesiones dentro de las aulas, asimismo es donde las sesiones de Educación 

Física se desarrollan en la mayoría de las veces, lugar in situ donde se llevó a cabo 

la investigación. 

El desenvolverse de manera tranquila en estos espacios, el disfrutar de la 

interacción, sentirse confortable durante los juegos; es parte de la enseñanza 
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implícita que se brinda, sin embargo, eventualmente las interacciones entre los 

alumnos durante la estancia en los patios escolares llegan a crean vicisitudes, 

mismas que no escapan durante la realización de las sesiones de educación física. 

El aumento del cortisol en el cerebro crea una barrera para llevar a cabo soluciones 

pertinentes puesto que se inflama el cerebro: 

“Una de las funciones más importantes del nervio vago es influir de forma importante 

en los procesos de inflamación del cuerpo. Por otro lado, el nervio vago activa el 

factor neurotrófico derivado del cerebro-por sus siglas en inglés, BDNF-que tiene 

una función esencial en la conectividad neuronal y en la consolidación de los 

recuerdos” (Rojas Estapé, Encuentra tu persona vitamina, 2022, pág. 39) 

Al mantener reacciones emocionales equilibradas permite que las funciones 

cerebrales sean más certeras, “teniendo la cabeza fría” se puede resolver con 

enfoque y esto se logra por medio de técnicas. 

Los síntomas que se tienen ante el inadecuado manejo de las emociones tienen 

relación con el estado de salud de las personas, no solo repercute en las 

interacciones sociales y en como reaccionamos afectando los vínculos afectivos, el 

cuerpo enferma ante los estados alterados. 

Siguiendo la idea de la psiquiatra Rojas Estapé (2022), la inteligencia emocional es 

la capacidad de entender nuestras emociones, para expresarlas, es la capacidad 

de ponernos en el lugar del otro, es decir la capacidad de empatizar, tratar de 

comprender el punto de vista del otro y tomar decisiones para encontrar respuestas 

lo más equitativa o positivas posibles para el contexto y situación. Las emociones 

son construcciones que devienen de una cultura que está inserta en determinado 

momento histórico social, como expresión de la cultura. 
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II. Metodología  

En este estudio se utiliza el método etnográfico, se toma el grupo de cuarto A, 

usando la técnica de la observación no participativa, para realizar las observaciones 

en el transcurso de la duración de las sesiones de educación física, así mismo se 

harán entrevistas semiestructuradas. En el foco de análisis se registra los gestos 

expresados del rostro, los sonidos emitidos, las posturas tomadas, movimientos que 

tienen al estar interactuando en la sesión de educación física.    

III. Resultados  

Los niños del siglo XXI viven en una sociedad altamente caótica, frenética, 

acelerada y demandante, en la mayoría de los niños se conoce que la falta de buen 

cuidado familiar, el uso cotidiano y extenso de celulares, tabletas electrónicas, 

exposición a materiales violentos para entretenerse están creando altos niveles de 

cortisol en los niños, su forma de reaccionar es efusiva, dispersa e incluso agresiva, 

como lo explica Mariam Rojas, ”La gente va <<inflamada>> por la calle. Cuando nos 

intoxicamos de cortisol, el organismo permanece alterado y la mente y el cuerpo se 

ven afectados)  (Rojas Estapé, 2022, pág. 29). 

Los niveles de cortisol en el cerebro disminuyen cuando se tiene mejor control de 

las emociones, lo que genera menores episodios de ansiedad, entrar en estados 

depresivos, controlarse ante situaciones de conflicto. 

En este contexto, se pretende ver en el patio escolar, en las interacciones de juego, 

como son las reacciones emocionales, la conducta de los niños, describir y 

adentrarse en la expresión que desencadena las actividades en las sesiones de 

educación física, para posteriori tener las bases para que lleven el estudio a un 

segundo momento y hacer una intervención por medio de otro estudio. 
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IV. Conclusiones  

Las repercusiones de no contar con una educación adecuada de la inteligencia 

emocional se ven reflejada en la actualidad en la forma de reaccionar de los 

alumnos, dentro de la sesiones de educación física los alumnos experimentan 

episodios de ansiedad, tristeza, falta de control el estrés, conflictos mal llevados, 

actuaciones descontroladas sin tener razón (lo que se le llama berrinches), falta de 

control al perder en los juegos, también golpear o tener la intención de hacerlo al 

perder o cuando se cree se cometió una falta al reglamento o se hizo con intención 

premeditada, reacciones fuertes o agresivas cuando se le quita del lugar en la 

formación, la falta de fuerza de voluntad para esperar turno,  falta de autocontrol 

para tratar a los demás. 

Lo mencionado en el párrafo anterior provoca que se pierda el control en el plano 

socioemocional en los niños, ahora bien, post pandemia se agudizaron, debido a la 

poca interacción y contacto que se podía tener entre personas; de tal manera que 

se presentan reacciones en las sesiones de Educación Física con más frecuencia 

provocando dificultades en llevar a cabo los juegos. 

Gran parte del aprendizaje emocional está dado de manera empírica, se repite las 

reacciones, acciones de las personas que están en los diferentes contextos 

sociales, además van de la mano con las vivencias, tanto familiares como escolares 

o entre amigos, de modo tal que no siempre son las más apropiadas y es por esto 

que se vuelve importante la enseñanza del aprendizaje socioemocional. 

Aunada a la idea anterior, se hace mención que manejo inadecuado de las 

emociones y poco control de sí mismo provoca una serie de malestares físicos y 

psíquicos como el incremento del cortisol en el organismo, depresión, episodios de 

ansiedad entre otros. Hoy día los niños mantienen un aumento de estrés, mucho de 
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ello por el uso de los videojuegos, el uso de tabletas electrónicas que provocan 

como consecuencia niveles de cortisol altos y los alumnos reaccionan 

agresivamente cuando les son retirados estos aparatos, aunado a un mal control de 

las habilidades emocionales, estamos hablando que están intoxicados desde 

temprana edad (Rojas Estapé, 2022), dando como resultado respuestas agresivas 

o mal manejo en las reacciones ante las interacciones cotidianas, exaltarse con 

facilidad por eventos que se pueden resolver de forma sencilla. Enfocando la 

situación en nuestro contexto y objeto de estudio, los alumnos, por ejemplo, llegan 

a tener reacciones un tanto fuertes, cuando algún niño rompe una regla durante el 

juego, o cuando otro golpea sin mal intención debido a la naturaleza del juego 

establecido. 

Con base en todo lo anterior visualizo que es posible mediante esta investigación, 

identificar dichas emociones con el objetivo de realizar acciones pertinentes; en pro 

del desarrollo de la autorregulación de emociones en niños de 4to grado de primaria 

y así impactar directamente en la excelencia educativa. 
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(Jacq.) Cass. y Bidens sambucifolia (Cav.). 

 

Resumen. El biodiésel es una fuente de energía renovable, en donde su empleo 

presenta varias ventajas ambientales en comparación con los combustibles de 

hidrocarburos. A nivel químico, el biodiésel es un éster que puede ser obtenido 

mediante una reacción de transesterificación de los triglicéridos de los aceites 

vegetales en un medio básico en presencia de un alcohol en exceso. Dentro de este 

panorama, los aceites vegetales extraídos de especies arvenses pueden ser una 

opción de materia prima para fabricar biodiésel. En este trabajo se establece una 

metodología para la producción de biodiésel a partir de las especies arvenses de 

Bidens ferulifolia (Jacq.) DC., Tithonia tubaeformis (Jacq.) Cass. y Bidens 

sambucifolia (Cav.). Mediante diseños experimentales de Taguchi L9(34) y L4(23) se 

lograron llevar a cabo pruebas de extracción del aceite vegetal de las semillas de 

las especies arvenses, así como su transesterificación química en biodiésel, 

respectivamente. Se emplearon solventes de etanol, butanol y hexano para las 

pruebas de extracción del aceite vegetal. Reactivos de metanol y catalizador de 



 

4525 
 

hidróxido de sodio al 50% en solución fueron empleados para las pruebas de 

transesterificación. La caracterización por espectroscopia FTIR permite confirmar la 

producción de biodiésel. El grupo carbonilo (C=O) del éster del biodiésel fue 

identificado a frecuencias de 1740 cm-1 en cada uno de los espectros de biodiésel 

de las especies arvenses de estudio.  

 

Abstract. Biodiesel is a renewable energy source and has several environmental 

advantages over hydrocarbon fuels. At the chemical level, biodiesel is an ester 

that can be obtained by a transesterification reactions of vegetable oil 

triglycerides in a basic medium in the presence of an excess of alcohol. The 

vegetable oils extracted from weed species could be a feedstock for production 

biodiesel. In this work a methodology for the production of biodiesel derived from 

the weed species oils of Bidens ferulifolia (Jacq.) DC., Tithonia tubaeformis 

(Jacq.) Cass. and Bidens sambucifolia (Cav.) is proposed. Taguchi L9(34) and 

L4(23) designs were established for the extraction of vegetable oil from the seeds 

of weed species and the chemical reactions of biodiesel transesterification, 

respectively. For the vegetable oil extraction tests, the solvents ethanol, butanol 

and hexane were used. Methanol (excess alcohol) and a 50% sodium hydroxide 

solution (catalyst) for the transesterification reactions were used. FTIR 

characterization confirms the biodiesel production. The carbonyl group (C=O) of 

the biodiesel ester was identified at 1740 cm-1 in each of the biodiesel spectra of 

the weed species studied.   

 

Key words: biodiesel, Bidens ferulifolia (Jacq.) DC., Tithonia tubaeformis (Jacq.) 

Cass. y Bidens sambucifolia (Cav.).  
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1.  INTRODUCCIÓN 

El biodiésel es renovable, biodegradable y presenta varias ventajas ambientales 

sobre los energéticos provenientes de hidrocarburos [1]. Este biocombustible es un 

éster resultante de una reacción de transesterificación de los triglicéridos de los 

aceites vegetales en un medio acido o básico en presencia de un alcohol [2], [3]. 

Por otro lado, diversos trabajos proponen el uso de especies arvenses como 

materias primas –a través de su aceite vegetal extraído– para la producción de 

biodiésel [4]–[7]. Aunque las especies arvenses son plantas de temporal, se ha 

documentado su alta presencia de biomasa dentro de terrenos de cultivo 

alimenticios [8]–[10]. No obstante, son tratadas como malezas y no tienen asignado 

un valor agregado. En este trabajo, se propone una metodología para extraer el 

aceite vegetal de las semillas de las especies arvenses Bidens ferulifolia (Jacq.) 

DC., Tithonia tubaeformis (Jacq.) Cass., Bidens sambucifolia (Cav.). Así mismo, se 

establece un diseño experimental de reacciones de transesterificación para la 

producción del biodiésel a partir del aceite vegetal extraído de las especies 

arvenses. Las muestras de biodiésel son caracterizadas por espectroscopia 

infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) y Raman.   

 

2.  METODOLOGÍA 

Las especies arvenses de estudio fueron cosechadas in situ en terrenos de cultivo 

aledaños a la institución sede del proyecto. En la Figura 1, se muestra su aspecto. 

Primeramente, el aceite vegetal de las especies arvenses fue obtenido de sus 

semillas mediante técnicas de extracción Soxhlet, seguida de una destilación 

simple, para obtener entre 10 y 20 mL de aceite vegetal concentrado según el 

solvente y la especie tratada. La obtención del aceite vegetal se realizó bajo un 

diseño experimental ortogonal L9(34) con los siguientes factores y niveles. – (1) 

especie arvense; (2) tipo de solvente: etanol, hexano, butanol; (3) cantidad de 
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semilla: 10.0, 12.5 y 15.0 g y (4) año de cosecha: 2020, 2021 y 2022. En la Figura 

2, se observa una muestra de aceite vegetal concentrado (acumulado de varias 

extracciones).  

 

 
Figura 1. Especies arvenses de estudio. (a) Bidens ferulifolia (Jacq.) DC., (b) 

Tithonia tubaeformis (Jacq.) Cass. y (c) Bidens sambucifolia (Cav.). 

 

 
Figura 2. Aceite vegetal concentrado de Bidens sambucifolia (Cav.). 
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Posteriormente, el aceite vegetal obtenido fue sometido a reacciones de 

transesterificación química bajo un arreglo ortogonal L4(23) empleando metanol 

como alcohol en exceso e hidróxido de sodio al 50% en solución como catalizador. 

Los factores y niveles establecidos para la transesterificación fueron. – (1) 20 y 30 

mL de aceite vegetal; (2) 4 y 6 mL de metanol y (3) 46 y 69 L de catalizador. El 

aceite vegetal fue calentado a una temperatura de 55 ±1 °C en donde, una vez 

alcanzada esta temperatura, se añadió simultáneamente el catalizador y el alcohol 

en exceso bajo una agitación vigorosa durante 30 min. En la Figura 3, se observa 

el equipo de transesterificación empleado. 

 

 
Figura 3. Equipo de transesterificación compuesto por un reactor de vidrio previsto 

con termómetro y parrilla de calentamiento con agitación magnética. 

 

Al termino del tiempo de reacción, la muestra es colocada en un embudo de 

separación durante 48 h para observar la formación de hasta 3 capas de 

subproductos. En donde la capa superior correspondió al biodiésel producido, ver 

Figura 3. Finalmente, el biodiésel recolectado es lavado con agua destilada hasta 

su neutralización en donde se observo una inmiscibilidad de líquidos. 
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Figura 3. Separación de 3 capas de una muestra de Bidens sambucifolia (Cav.) 

tratada con hexano. 
 

El biodiésel obtenido fue caracterizado por espectroscopia FTIR y Raman 

empleando un espectrofotómetro Agilent Cary 670 FTIR en rango entre 3500-500 

cm-1 con una resolución de 0.1 cm-1 y 20 escaneos. 

 

3.  RESULTADOS 

Después de aplicar los diseños ortogonales L9(34) y L4(23) para la extracción y 

transesterificación, respectivamente, únicamente las muestras (indistintamente del 

tipo de especie arvense, cantidad de biomasa o año de cosecha) que fueron 

tratadas con hexano como solvente (desde la extracción) fueron las que mostraron 

una separación de 3 capas y una inmiscibilidad con el agua de lavado. Siendo lo 

anterior, los primeros indicativos de la obtención de biodiésel y, que por medio de la 

caracterización por espectroscopia FTIR, se confirmó la obtención del 

biocombustible bruto (sin refinar). En la Figura 4, se visualizan los espectros FTIR 

obtenidos de cada especie arvense. En común, todos los espectros de aceite 
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vegetal mostraron un pico a 1693 cm-1 que se atribuye al grupo C=O presente en 

los triglicéridos del aceite vegetal y, el cual, desaparece en los espectros del 

biodiésel de cada muestra. Por otro lado, en todos los espectros de biodiésel se 

observa el pico característico del biocombustible a 1740 cm-1 correspondiente al 

grupo funcional C=O del éster carbonilo de ácidos grasos del biodiésel. Siendo las 

anteriores señales, las de mayor diferenciación. 

 

 
Figura 4. FTIR del aceite vegetal (Ac) y del biodiésel (Bio) obtenido de las 

especies arvenses de estudio. 
 

4.  CONCLUSIONES 

La metodología propuesta permite evidenciar que las especies arvenses Bidens 

ferulifolia (Jacq.) DC., Tithonia tubaeformis (Jacq.) Cass. y Bidens sambucifolia 

(Cav.) son biomasas precursoras de biodiésel al ser tratadas con hexano desde su 

etapa de extracción. Todas las muestras (indistintamente de la cantidad de biomasa 

empleada y del año de cosecha) que fueron expuestas con el alcano, se separaron 
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en 3 capas de subproductos, resultaron inmiscibles con agua y principalmente sus 

espectros FTIR presentaron el pico característico del biodiésel a 1740 cm-1, el cual, 

no se observó en los espectros del aceite vegetal de las muestras. Por otro lado, los 

solventes de etanol y butanol no fueron adecuados para esta metodología. Sin 

embargo, demás trabajo futuro debe llevarse a cabo para optimizar la técnica 

propuesta bajo nuevos diseños experimentales.  
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RESUMEN  

Este estudio se centra en el diseño y desarrollo de una plataforma educativa destinada 

a fomentar la colaboración entre estudiantes de ingeniería. La plataforma, compuesta 

por una aplicación web y móvil, tiene como objetivo principal respaldar al docente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Facilita la creación de actividades que estimulan a 

los estudiantes a construir colectivamente, combinando esfuerzos, talentos y 

competencias a través de la estrategia didáctica del trabajo colaborativo. La 

implementación de la plataforma se sustenta en herramientas de software como 

Laravel, Bootstrap, Ionic y MySQL. Los resultados obtenidos en un grupo piloto revelan 

un aumento significativo en la motivación de los estudiantes, demostrando la eficacia 

de la aplicación para mejorar la experiencia educativa. 

 

ABSTRACT 

This paper focuses on the design and development of an educational platform aimed at 

promoting collaboration between engineering students. The platform, composed of a 

web and mobile application, has the main objective of supporting the teacher in the 

teaching-learning process. Facilitate the creation of activities that stimulate students to 

build collectively, combining efforts, talents and skills through the didactic strategy of 

collaborative work. The implementation of the platform is supported by software tools 

such as Laravel, Bootstrap, Ionic and MySQL. The results obtained in a pilot group 

reveal a significant increase in student motivation, demonstrating the effectiveness of 

the application to improve the educational experience. 
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Palabras Clave 

Aprendizaje colaborativo, plataforma educativa, aplicación web. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los estudiantes que ingresan a las instituciones de educación superior en la 

actualidad son jóvenes que han crecido inmersos en entornos tecnológicos desde 

su nacimiento. Tienen la expectativa de que el proceso de aprendizaje sea eficiente, 

sencillo y atractivo, buscando maximizar la relación entre los resultados académicos 

y el tiempo dedicado al estudio (Ibáñez, Cuesta, Taglibaue, & Zangaro, 2008). Por 

lo que, según (Biggs, 2004) para la docencia resulta un desafío que los estudiantes 

se comprometan y se motiven con las actividades de aprendizaje.  

Prensky, en su libro 'Enseñar a Nativos Digitales', destaca la brecha actual en el 

ámbito educativo: por un lado, están los esfuerzos de los profesores por guiar a 

estudiantes cada vez más dispersos, y por otro lado, se evidencia la desilusión y el 

aburrimiento de los estudiantes ante una educación formal que parece distante de 

la realidad. ¿Podría la tecnología ser una vía para superar la frustración de ambas 

partes? (Martín, Palacios, & Torrego, 2010).  

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), dependiendo de su uso, 

pueden ser una fuente de innovación para la enseñanza, contribuyendo al 

aprendizaje, ofreciendo metodologías y recursos para el estudiante del siglo XXI 

(Sánchez, 2003). 

Por otro lado, se encuentra el trabajo colaborativo, el cual, en un contexto educativo, 

constituye un modelo de aprendizaje interactivo, que invita a los estudiantes a 

construir su aprendizaje juntos. Según (Guitert & Jiménez, 2000), trabajo 

colaborativo es el proceso en el que cada individuo aprende más de lo que 

aprendería por sí solo, fruto de la interacción de los integrantes del equipo. El trabajo 

colaborativo se da cuando existe una reciprocidad entre un conjunto de individuos 

que saben diferenciar y contrastar sus puntos de vista de tal manera que llegan a 

generar un proceso de construcción de conocimiento. 
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El presente trabajo aborda el desarrollo de una aplicación web y una aplicación 

móvil, que funciona como plataforma educativa para permitir al docente implementar 

el trabajo colaborativo como elemento del proceso enseñanza – aprendizaje dentro 

de una asignatura. El docente, por medio de ambas aplicaciones, puede interactuar 

con sus estudiantes logrando el interés por medio del uso de la plataforma, 

motivando a sus estudiantes a cumplir con sus actividades académicas por medio 

de dinámicas.  

La aplicación desarrollada se utilizó durante la impartición de una asignatura de nivel 

licenciatura obteniendo resultados favorables, ya que se logró elevar el nivel de 

participación, interacción y colaboración de los alumnos.  

El objetivo del presente trabajo es verificar si el desarrollo de dos aplicaciones una 

web y otra móvil supone un apoyo al docente en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, permitiéndole definir actividades que inviten a los estudiantes a 

construir juntos, conjugar esfuerzos, talentos y competencias, mediante una serie 

de actividades que les permitan lograr metas de manera consensuada, lo anterior, 

a través de la aplicación de la estrategia didáctica: trabajo colaborativo. 

 

METODOLOGÍA Y PROCESOS DE DESARROLLO 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó la metodología basada en la 

metodología de desarrollo de software Cascada Mejorada (véase figura 1). 
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Figura 1.  Metodología de trabajo. 

 

La metodología consta de cinco etapas: 

 Obtención de requisitos. En esta etapa se realizó una investigación documental, 

revisando la literatura relacionada con trabajo colaborativo y aplicaciones 

similares, para poder delimitar el conjunto de requerimientos que deberían 

integrarse en ambas aplicaciones (web y móvil). Entre los principales requisitos 

se encuentran: Creación de perfil, cada usuario de la plataforma, tanto alumnos 

como profesores, pueden crear un perfil incluyendo gustos, habilidades y datos 

personales; Gestión de archivos, los alumnos pueden alojar archivos en la 

plataforma para poder acceder a ellos a través de su cuenta; Gestión de 

actividades, el profesor puede diseñar y subir diferentes actividades didácticas y 

asignarlas a sus alumnos, además de poder diseñar y subir los instrumentos de 

evaluación correspondientes para las mismas, también se le permite evaluar las 

actividades; Salas virtuales, son una herramienta fundamental en la plataforma, 

ya que permite reunir a todos aquellos alumnos y profesores que pertenecen a 

un grupo en común y compartir publicaciones, actividades, material didáctico, 

foros, entre otros elementos; Publicaciones, permite a los alumnos y profesores 

compartir contenido con el resto del grupo; encuestas, esta herramienta le 

permite al docente elaborar y aplicar encuestas a los alumnos de su grupo; 

Quizz, permite a los profesores la creación rápida de cuestionarios dinámicos en 

la aplicación web, que podrán ser respondidos por sus alumnos a través de la 
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aplicación móvil; Estadísticas, es un módulo de la aplicación web, que le permite 

al docente acceder a distintos reportes por grupo y por alumno, esta 

funcionalidad es muy relevante, ya que permite monitorear el avance y trabajo 

de cada alumno.  

 Diseño de las aplicaciones web y móvil. Una vez definidos los requisitos de 

ambas aplicaciones, se procedió a elaborar el diseño correspondiente. Como 

primer paso, se decidió utilizar una arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC), 

ya que permite separar los datos de una aplicación, de la interfaz de usuario y 

de la lógica de negocio, haciendo la aplicación más escalable. Posteriormente, 

se diseñaron cada uno de los requisitos funcionales a través de diagramas de 

secuencia, además de elaborar el diagrama de clases correspondiente. Otro 

elemento importante de esta etapa fue el diseño de la interfaz de usuario de 

ambas aplicaciones, para elaborarlo, se siguieron elementos básicos de 

usabilidad: menú siempre visible, uso de iconografía, manejo de sesión activa, 

informar al usuario el módulo en el que actualmente se encuentra, entre otros. 

Para concluir el diseño de ambas aplicaciones, se elaboró el diagrama entidad 

relación que plasma el diseño de base de datos. 

 Desarrollo y construcción de la plataforma educativa. Una vez concluido todo el 

diseño de la plataforma educativa, se procedió a la construcción de las dos 

aplicaciones. Dentro de las tecnologías utilizadas para la construcción se 

encuentran: el lenguaje de programación PHP, Bootstrap, el framework Ionic 

para desarrollar la aplicación móvil, el framework para aplicaciones web Angular, 

Laravel y el gestor de base de datos MySQL. Se diseñó un plan de pruebas para, 

una vez concluida la codificación, probar cada uno de los requisitos de ambas 

aplicaciones. Se realizaron pruebas de carga y estrés, además de pruebas de 

validación. Se muestra un ejemplo de la interfaz de la aplicación web (véase 

figura 2) y un ejemplo de  la interfaz que permite crear un perfil de alumno en la 

aplicación móvil (véase figura 3). 
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Figura 2. Ejemplo de interfaz de la aplicación web. 

 

 Implementación de la plataforma educativa. Una vez concluido el desarrollo de 

la plataforma educativa, se realizó una prueba piloto de la misma con un grupo 

de estudiantes de nivel licenciatura, integrado por 21 alumnos de noveno 

cuatrimestre, desarrollando actividades colaborativas para el desarrollo de una 

unidad de aprendizaje de la asignatura llamada Formulación de Proyectos. 

Dentro de las actividades desarrolladas durante la prueba, se incluyeron las 

propuestas en (Revelo-Sánchez, Collazos-Ordoñez, & Jimenez-Toledo, 2018): 

Diálogo, a través del foro de la aplicación, Resolución de problemas, 

Organizadores de información gráfica y Redacción, a través de la asignación de 

actividades por medio de la aplicación. 

 Análisis de resultados. Durante esta etapa final de la metodología se diseña una 

intervención educativa, con el fin de investigar la hipótesis de que la plataforma 

educativa conducirá a una mayor motivación del estudiante. Para ello se 

seleccionó un grupo piloto sobre el cuál se probó la plataforma desarrollada. El 

grupo elegido fue de séptimo cuatrimestre del Programa Educativo de Ingeniería 

en Tecnologías de la Información, en la asignatura Formulación de Proyectos. 

El grupo de estudio tiene las siguientes características: consta de 21 estudiantes 

tomando clases de manera presencial, siendo en su mayoría hombres, solo siete 

mujeres, con edades entre 18 y 22 años. recabaron las impresiones de los 
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alumnos al utilizar la plataforma y realizar las actividades de trabajo colaborativo, 

esto se realizó a través un cuestionario ad hoc diseñado para este estudio, el 

cual constó de cinco preguntas cerradas en escala tipo Likert y dos preguntas 

abiertas, además de una serie de entrevistas no estructuradas y comentarios 

recabados sobre la marcha. 

 

Figura 2. Ejemplo de interfaz de la aplicación móvil. 

 

RESULTADOS 

Para probar la plataforma desarrollada, se diseñó una intervención educativa, para 

la cual se seleccionó una unidad de aprendizaje de la asignatura Formulación de 

Proyectos de TI, que pertenece al último ciclo de formación del Programa Educativo 

de Ingeniería en Tecnologías de la Información. Una vez concluida la prueba piloto 

en el grupo de 21 alumnos, se procedió a aplicar un cuestionario a los estudiantes 

el cual constó de siete preguntas, cinco preguntas cerradas en escala tipo Likert 

sobre la experiencia de aprendizaje vivida por los alumnos, y dos preguntas abiertas 

con el objetivo de rescatar percepciones y comentarios generales sobre la actividad. 

A continuación, se presentan los estadísticos descriptivos de la aplicación del 

instrumento (véase tabla 1). 
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos. 

Pregunta N Med 
Desv. 
Típ. 

Er. 

¿Las actividades desarrolladas te ayudaron a facilitar tu 
aprendizaje?  

21 4.63 0.53 0.08 

¿Consideras que las aplicaciones web y móvil son 
fáciles de utilizar? 

21 4.81 0.45 0.06 

¿Consideras que la plataforma educativa utilizada 
mejora la interacción de los estudiantes? 

21 4.90 0.31 0.04 

¿Consideras que tu nivel de motivación incrementó en 
esta unidad de aprendizaje? 

21 4.82 0.42 0.05 

¿Consideras que adquiriste la capacidad para elaborar 
un lienzo de propuesta de valor? 

21 4.65 0.56 0.08 

¿Qué aspectos de esta unidad de aprendizaje consideras que han sido útiles o valiosos? 

Escribe tus comentarios generales respecto a esta unidad de aprendizaje. 

 

De manera adicional al cuestionario, se complementó con entrevistas no 

estructuradas con los estudiantes, además de recabar comentarios a lo largo de 

toda la intervención. A continuación, se enlistan los hallazgos más relevantes: 

 La gran mayoría de los alumnos mostraron interés en el uso de la plataforma, 

vislumbrándola como una novedad en la asignatura. 

 La dinámica del grupo cambió considerablemente, los alumnos se mostraron 

más participativos durante las actividades. 

 Los alumnos mostraron sorpresa, cuando el docente les comentó que se les 

permitiría usar su teléfono móvil durante las sesiones que duró la intervención 

educativa. 

 Durante las entrevistas no estructuradas, los alumnos refirieron que las 

actividades y uso de la plataforma favorecieron su aprendizaje. 
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 La mayoría de los alumnos mencionaron que el tiempo de clase se les pasó 

muy rápido durante el desarrollo de las actividades. 

Durante la aplicación de los cuestionarios rápidos en clase, los alumnos se 

mostraron comprometidos con los compañeros de su equipo, queriendo colaborar 

para lograr el mayor puntaje. 

 

CONCLUSIONES 

La importancia de la motivación en diversas metodologías de trabajo, según Vadillo 

(2013), se ha vuelto fundamental, abarcando también el ámbito educativo, como 

señalan Peinado y Navarro (2014). La motivación emerge como un factor clave para 

asegurar la eficacia del empleo de la tecnología en la enseñanza. 

Además, el empleo de plataformas educativas facilita la creación de entornos 

prácticos que fomentan el desarrollo de actividades colaborativas, generando 

compromiso tanto con la tarea como con el equipo, potenciando así el aprendizaje. 

Este impulso motivacional constituyó la base para la realización del presente 

estudio, llevado a cabo con un grupo de 21 alumnos. Según los resultados 

presentados, la mayoría de los estudiantes experimentaron una mayor motivación 

al utilizar una plataforma educativa que transforma la dinámica de la clase. Una 

parte significativa de los alumnos reconoce que las actividades y el uso de la 

plataforma contribuyeron positivamente a su aprendizaje y al trabajo en equipo. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CONDUCTA ALIMENTARIA DE LOS 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS  

Franco Corona Brenda Eugenia, Doctora, francobe@ugto.mx, Universidad de 

Guanajuato., Arredondo Morales Casandra Guadalupe, Licenciada, Universidad de 

Guanajuato., García Rodríguez Adriana Araceli, Doctora, Universidad de 

Guanajuato., Ontiveros Hernández Eva, Licenciada, Universidad de Guanajuato. 

 

INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) expone que la malnutrición se 

refiere a una alimentación con carencias, en excesos y con desequilibrios de la 

ingesta que se considera normal de calorías y nutrientes; abarca tres grupos de 

afecciones las cuales estarán delimitadas por la causa etiológica las cuales son 

insuficiencia del peso y talla con respecto a la edad, malnutrición constituida por una 

carencia de micronutrientes o un exceso de estas moléculas y las relacionadas a 

una mala alimentación como el sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas. 

Los hábitos alimenticios juegan un papel muy importante en la vida de todos los 

estudiantes y de forma fundamental en los universitarios en los cuales denotan la 

autonomía y su independencia, siendo un factor de riesgo importante en la aparición 

de patologías alimentarias (ENSANUT, 2019). 

De acuerdo con la OMS (2017) el 70 por ciento de la mortalidad en el adulto se 

deben a conductas alimentarias iniciadas en la niñez, en América Latina y el Caribe, 

la obesidad y desnutrición originadas por factores alimentarios alcanzan una taza 

del 16 por ciento poblacional y cerca de 53 millones de personas no tienen acceso 

adecuado a los alimentos y son por lo general sedentarias, practicando una escasa 

rutina de recreación mental. 

mailto:francobe@ugto.mx
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Diversas investigaciones realizadas en este grupo etario, abarcan tipos de 

alimentación y calidad que se consumen por los universitarios, prevaleciendo en 

gran cantidad la disponibilidad de comida rápida de bajo costo contenientes de altas 

cantidades de azúcar, grasas y sal, funcionando como alimento de acceso rápido 

para estudiantes que no tienen mucho tiempo para consumir sus alimentos ya que 

su modelo académico, materias y carrera no lo permiten por ejemplo de la carrera 

de enfermería y obstetricia, por ende el objetivo del estudio fue analizar los factores 

que influyen en las conductas alimentarias en los estudiantes de la Licenciatura de 

Enfermería. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se trato de un estudio descriptivo, transversal, la población estuvo conformada por 

estudiantes universitarios del estado de Guanajuato. Para la colecta de datos se 

empleó una cédula de datos personales, el cuestionario AUDIT (OMS, 2012) y el 

Cuestionario Prevalencia de Consumo de Drogas (CDPPCD). Se empleo la 

estadística descriptiva para el análisis de los datos a través de las medidas de 

tendencia central para comprender la distribución de los resultados obtenidos, de la 

misma manera conocer las medidas de dispersión que expliquen la misma 

distribución de los datos y el paquete estadístico SPSS v7, asimismo se consideró 

para la ética del estudio lo estipulado en la Ley General de Salud en materia de 

investigación. 

 

RESULTADOS 

Los participantes fueron 122 estudiantes universitarios, de los cuales el 13.9 % 

fueron hombres y el 86% mujeres; con un rango de edad de18 a los 26 años. El IMC 

de los participantes fue el 60% normal, 29% con sobrepeso,9% con obesidad y el 
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2% con bajo peso, asimismo, el 68% de participantes refieren que su alimentación 

es regular, el 15.6% mala, el 13.9% buena y el 2.5% excelente. 

Se identifico que los estudiantes universitarios manifiestan diversas conductas 

alimentarias de riesgo como el ayuno prolongado, el uso de diuréticos y laxantes y 

la presencia de factores sociales y/o académicos que repercuten en como perciben 

y llevan a cabo su alimentación. 

 

 

En cuanto a los factores psicológicos, se encontró que el 68% de los participantes 

externaron que sus maestros si se preocupan por ellos como persona y no 

solamente como estudiante, el 31.9% siente que los profesores no se preocupan 

0
.0

0
%

1
0

.0
0

%

2
0

.0
0

%

3
0

.0
0

%

4
0

.0
0

%

5
0

.0
0

%

6
0

.0
0

%

7
0

.0
0

%

8
0

.0
0

%

9
0

.0
0

%

1
0

0
.0

0
%

Me ha preocupado engordar

En ocasiones he comido demasiado, me he atascado…

He perdido el control de lo que como (tengo la…

He vomitado despues de comer para tratar de bajar de…

He hecho ayunos (dejar de comer por 12 horas o mas)

He hecho dietas para tratar de bajar de peso

He hecho ejercicio para tratar de bajar de peso

He usado pastillas para tratar de bajar de peso

He tomado diureticos (sustancia para perder agua)…

He tomado laxantes (sustancia para facilitar la…

CONDUCTAS  AL IMENTARIAS EN ESTUDIANTES 
UNIVERS ITARIOS  DEL  CAMPUS GUANAJUATO,  2023.  

A veces Con frecuencia/ 2 veces a la semana Con mucha frecuencia Nunca



 

4546 
 

por ellos como personas, asimismo el 88,9% hablan con su familia sobre lo que 

hacen en la escuela, indicando el mayor apoyo, mientras que un 13.1 indican que 

no hablan con su familia. 

 

 

Los factores sociales se ven implicados en todo el desarrollo escolar de los 

estudiantes, se identificó que los participantes se sienten apoyados por sus 

compañeros de clase un 77.8% y el 22.2% de participantes que no se sienten 

apoyados. Al valorar los factores sociales con relación a la familia un 92.6% de los 

participantes indico que si recibe ayuda de su familia cuando tiene un problema, y 

los que no tienen apoyo de su familia fue 7.4%. 
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Los factores académicos se vieron implicados por la relación que se tenía con los 

compañeros, El 93.4% % indico que si hay compañeros que los apoyan en las 

tareas difíciles, como la distribución de tareas y una mejor gestión del tiempo 

mientras que el 6.5% sienten ese apoyo.  

 

FACTORES SOCIALES QUE INFLUYEN EL LAS 
CONDUCTAS ALIMENTARIAS EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS, CAMPUS GUANAJUATO, 2023.

Compañeros Familia
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DISCUSIÓN 

Se encontró que los estudiantes unitarios realizan ayunos prolongados en más de 

12 horas, esto por la carga de materias que se les tienen asignadas a lo largo del 

día, y sin tiempos de descanso; al respecto  Bordingnon, Monteiro (2018) 

encontraron una frecuencia considerable de estudiantes con enfermedades del 

sistema respiratorio, metabólico, digestivo, cardiovascular y endocrino, 

puntualizando que la gastritis o irritación duodenal e hipertensión arterial 

compusieron la segunda y tercera condición más frecuente que se presentan por 

malas conductas alimentarias.  

Con relación a las conductas alimentarias de riesgo y su relación con la imagen 

corporal en estudiantes una mínima parte consumía diuréticos y laxantes; Molina, 

Milian, Ortega (2015) mencionan entre las conductas alimentarias de riesgo la 

preocupación de engordar, sensaciones de falta de control al comer, consumo de 

medicamentos y pastillas para adelgazar.  

 

 

FACTORES ACADÉMICOS QUE INFLUYEN EL LAS 
CONDUCTAS ALIMENTARIAS EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS, CAMPUS GUANAJUATO, 2023.

Apoyo en situaciones difíciles Acompañamiento
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CONCLUSIÓN 

Los hábitos alimenticios juegan un papel muy importante en la vida de todos los 

estudiantes y de forma fundamental en los universitarios en los cuales denotan la 

autonomía y su independencia, se vuelve un factor importante para la posible 

aparición del factor de riesgo o incluso el diagnostico de patologías alimentarias. 

Los universitarios se encuentran en la edad de la transición de su independencia 

que mantendrán al terminar su carrera universitaria, es en este momento de la vida 

en que se hace hincapié a la necesidad de las conductas de alimentación saludable. 
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Palabras clave: pirólisis, reactor pirolítico, plásticos de desecho. 

 

Resumen. En México se producen cerca de 722 mil ton./año de botellas de PET y 

solo se recicla el 53-58%, por lo que aún se requiere establecer otros mecanismos 

de recicle. La pirólisis es un proceso donde la materia se somete a un tratamiento 

térmico hasta degradarla y obtener gases pirolíticos, los cuales se pueden obtener 

en estado líquido. En este trabajo se propone una metodología para el diseño, 

construcción y puesta en operación de un reactor de pirólisis mediante técnicas de 

diseño CAD 3D, de manufactura CNC y bajo un diseño ortogonal L4(23), 

respectivamente, para obtener combustible bruto a partir de plásticos de desecho. 

Todos los diseños fueron elaborados en SolidWorks®. El reactor consta de un 

recipiente cilíndrico de 100 L de capacidad integrado a una estructura de soporte 

con cama refractaria y sistema de inclinación por poleas. También cuenta con 

sistema de cierre hermético para su uso en modo Batch. Como medio de 

calentamiento se emplean 2 resistencias 220V 2500W de acero inoxidable con 
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sistema on/off. Se establece un sistema de condensación por vacío y aeración 

natural a temperatura ambiente mediante un tren de condensadores y un serpentín. 

Bajo las condiciones de operación establecidas se determino que la capacidad del 

proceso permite una relación peso (kg):volumen (L) de 1:0.8, esto es, por cada 

kilogramo de plástico pirolizado se obtienen 0.8 L de combustible liquido bruto (sin 

refinar) donde el resto de material se pierde por fugas o son restos no recolectados. 

 

Abstract. Mexico produces around 722 thousand tons/year of PET bottles and only 

53 to 58% are recycled, so it is still necessary to establish other recycling 

mechanisms. Pyrolysis is a process in which the material undergoes heat treatment 

until it degrades and pyrolytic gases are obtained, which can be obtained in a liquid 

state. This paper proposes a methodology for the design, construction and 

commissioning of a pyrolysis reactor using 3D CAD design techniques, CNC 

fabrication and under L4(23) orthogonal design, respectively, to obtain raw fuel from 

plastic waste. All designs were made in SolidWorks®. The reactor consists of a 100 

L cylindrical vessel integrated to a support structure with a refractory bed and a pulley 

tilting system. It also has a hermetic closing system for use in Batch mode. As 

heating medium, 2 stainless steel heating elements 220V 2500W with on/off system 

are used. A system of vacuum condensation and natural aeration at ambient 

temperature is established by means of a train of condensers and a coil. Under the 

established operating conditions, it was determined that the process capacity allows 

a weight (kg):volume (L) ratio of 1:0.8, i.e., for each kilogram of pyrolyzed plastic, 0.8 

L of raw (unrefined) liquid fuel is obtained, where the rest of the material is lost 

through leaks or uncollected residues.   

 

Key words: pyrolysis, pyrolytic reactor, waste plastics.  
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1.  INTRODUCCIÓN 

ECOCE A. C., señala que en México se tiran alrededor de 20,000 millones de 

botellas de plástico al año. En la actualidad, y en particular, en México se generan 

alrededor de 722,000 toneladas anuales de botellas de plástico elaboradas con 

Tereftalato de Polietileno (PET) y aunque en México se logra recuperar el 53-58% 

del PET de desecho [1]–[2]. Sin embargo, aún se requiere establecer demás 

mecanismos de aprovechamiento de recuperación o de recicle de estos materiales 

como, por ejemplo, un sistema de acopio ordenado [3] o la exploración de nuevas 

tecnologías como lo puede ser la recuperación de hidrocarburos en forma de 

combustible (p. ej. diésel o queroseno). La pirolisis es un proceso en el cual la 

materia orgánica se somete a un tratamiento térmico hasta degradarla y obtener un 

producto solido (p. ej. material carbonizado), productos gaseosos (llamados gases 

pirolíticos) como el hidrogeno, metano, dióxido de carbono o hidrocarburos. Aunque 

también se obtienen residuos tipo tinta (residuos externos) [4]–[5]. Siendo los 

productos gaseosos de hidrocarburos el objeto principal del empleo de un proceso 

de pirolisis para obtener los mismos en estado líquido. En este trabajo, se propone 

una metodología para el diseño, construcción y puesta en operación de un reactor 

de pirólisis para obtener combustible bruto a partir de plásticos de desecho 

automotriz.   

 

2.  METODOLOGÍA 

Todos los diseños mecánicos CAD 3D se elaboraron empleando el software 

SolidWorks® bajo un diseño de elaboración propia. En la Figura 1, se muestra una 

vista del modelo 3D del equipo completo: reactor, estructura de soporte, cama 

refractaria y sistema de condensación (excepto sistema de inclinación). Por 

cuestiones de patentado se omiten las dimensiones del prototipo.  
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Figura 1. Diseño del equipo completo. 

 

La manufactura del equipo pirolizado se llevó a cabo empleando máquinas de 

manufactura CNC especializadas y ejecutando operaciones manuales usando 

técnicas convencionales de corte, cizallado, perforación, desbaste, entre otros. Para 

la manufactura del equipo, se emplearon máquinas como cortadora de plasma 

LINCOLN ELECTRIC 4400, torno CNC DMTG CKE 6150Z y máquina soldadora de 

micro alambre marca LINCOLN ELECTRIC, entre otras. El reactor esta integrado 

de los siguientes módulos de operación: (1) una cámara pirolítica consistente de un 

recipiente cilíndrico de recicle de 100 L de capacidad adaptado con tapa de cierre 

hermético (para su uso en modo Batch), la cual esta prevista de un arreglo de 

tuberías de conducción de gases de salida. La zona inferior del reactor se hospeda 

dentro de la base refractaria y la parte superior esta revestida de un aislante térmico 

de aluminio y fibra de vidrio; (2) una estructura de soporte con (i) cama refractaria 

circular para alojamiento del cuerpo inferior del reactor, (ii) un sistema de inclinación 

por poleas para el reactor para tareas de mantenimiento y (iii) una base porta-

condensadores; (3) un sistema de calentamiento consistente de 2 resistencias 
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eléctricas de espiral a 220V, 2500W, de acero inoxidable con sistema on/off. La 

resistencias se alojan en el espacio de resguardo habilitado en la parte inferior de 

la cámara refractaria y (4) un sistema de condensación por vacío y aeración natural 

a temperatura ambiente mediante un tren de 4 recipientes condensadores de cierre 

hermético elaborados en lamina galvanizada y 1 serpentín de cobre de 3/8, 10.0 m. 

Los recipientes poseen iguales dimensiones (capacidad de ~22 L, med. de 34 cm 

de alto y 29 cm de diámetro) y se encuentran interconectados entre si por medio de 

tubería galvanizada de ½. Para las pruebas de pirólisis del equipo, se empleó 

plásticos de desecho automotriz compuestos de una parte dura de poliestireno y 

una parte blanda de polietileno), ver Figura 2. 

 

 
Figura 2. Materia prima de estudio. 

 

El reactor fue puesto en operación bajo un arreglo ortogonal L4(23) de las variables 

de operación de trabajo para llevar a cabo pruebas de pirólisis y obtener datos 

experimentales de cantidad (L) de combustible bruto liquido (sin refinar), ver Tabla 
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1. En donde A = cantidad de materia prima (kg), B = modo de operación y C = tiempo 

de operación (h). El reactor cuenta con un sistema de tren de condensación a base 

de 4 recipientes cilíndricos en donde el recipiente 1 y 2 se encuentran comunicados 

entre si; el recipiente 2 y 3 se conectan mediante el serpentín; el recipiente 3 y 4 

están conectados directamente entre si. SISTEMA ABIERTO, significa que todo el 

tren de condensación se mantiene con las válvulas de paso abiertas, esto es, que 

se propone que los gases de pirólisis se transporten por cada uno de los 4 

recipientes y el serpentín. SISTEMA CERRADO, significa que únicamente se 

mantiene la comunicación del reactor con el 1er recipiente de condensación, es 

decir, que no se permite el paso de los gases de pirólisis del recipiente 1 al 2 y 

subsecuentemente con los demás. 

 

Tabla 1. Arreglo L4(23) de estudio. 

Corrida A B C 

1 6.0 Abierto 2.5 

2 6.0 Cerrado 3.0 

3 8.0 Abierto 3.0 

4 8.0 Cerrado 2.5 

 

3.  RESULTADOS 

Se desarrolló un reactor de pirolisis con sistema de condensación, ambos 

integrados a una estructura de soporte que facilita su puesta en operación. En la 

Figura 3, se observa el equipo completo manufacturado. Todas las pruebas de 

pirólisis se realizaron bajo el tiempo de operación establecido donde al concluir este 

tiempo se detenía el calentamiento, se dejaba enfriar el equipo por 1-2 horas y se 

recolectaba el combustible liquido de los recipientes; en el caso de los residuos 

carbonizados, se recolectaban hasta el día siguiente por razones de seguridad. 

Todos los materiales se caracterizaban gravimétrica y volumétricamente. Todas las 

pruebas se realizaron durante días soleados de los meses de octubre y noviembre 
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2023 con temperaturas ambientes superiores a los 15 °C (se observo que a 

temperaturas por debajo de los 12 °C provocaban deficiencias operativas y/o 

requería mas tiempo de operación). 

 

 
Figura 3. Reactor de pirólisis de trabajo. 

 

Aplicando dos veces el diseño ortogonal L4(23) descrito en la Tabla 1, se obtuvieron 

8 pruebas en orden aleatorio. Los resultados promedio obtenidos se muestran en la 

Tabla 2. Donde en promedio, por cada kilogramo de plástico pirolizado se obtienen 

~800 mL de combustible liquido bruto (sin refinar) donde el resto de material se 

pierde por fugas o son restos no recolectados. De las Figuras 4 a la 6, se presentan 

vistas de los productos obtenidos. 
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Tabla 2. Resultados promedio de las pruebas de extrusión realizadas. 

Corrida 

1er ciclo experimental 2do ciclo experimental 

Cantidad de 
materia 

prima (kg) 

Combustible 
liquido obtenido 

(L) 

Cantidad de 
materia 

prima (kg) 

Combustible 
liquido obtenido 

(L) 

C1 6.0 5.30 6.0 5.46 

C2 6.0 5.71 6.0 5.88 

C3 8.0 6.68 8.0 6.88 

C4 8.0 6.20 8.0 6.39 

 

 
Figura 4. Combustible liquido bruto obtenido en el 1er recipiente: corrida C3. 

 

 
Figura 5. Residuos carbonizados recolectados de la pirólisis de la corrida C1. 
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Figura 6. Cantidad de combustible liquido bruto (sin refinar) obtenido de la corrida 
C3. El combustible de color oscuro fue recolectado en el 1er recipiente, mientras 

que el liquido de color amarrillo-miel fue recolectado en el 2do recipiente. 
 

4.  CONCLUSIONES 

Se logró el diseño y construcción de un reactor pirolítico funcional para llevar a cabo 

la obtención de combustible bruto a partir de plásticos de desecho. Se logró realizar 

pruebas de pirólisis en un reactor de pirólisis hecho a la medida bajo un diseño 

ortogonal experimental L4(23) en donde se definieron como variables de operación: 

la cantidad de materia prima (kg), la modalidad de operación (abierta o cerrada) y 

el tiempo de pirólisis (h). Donde en promedio, por cada kilogramo de plástico 

pirolizado se obtienen 800 mL de combustible liquido bruto (sin refinar) donde el 

resto de material se pierde por fugas o son restos no recolectados. Un combustible 

bruto liquido puede obtenerse en el reactor pirolítico propuesto. No obstante, mas 
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estudios deben llevarse a cabo para optimizar el funcionamiento del equipo y 

caracterizar los productos obtenidos. 
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Resumen 

El Síndrome de Burnout Académico lo ha definido Maslach y Shaufeli como “una 

condición del estudiante, caracterizada por la sensación de no poder dar más de sí 

mismo, una actitud de crítica negativa, desvalorización, pérdida del interés, de la 

trascendencia y del valor de los estudios y dudas crecientes acerca de la propia 

capacidad para realizarlos”. 1, 2. OBJETIVO: Identificar la presencia del Síndrome 

de Burnout Académico en universitarios. METODOLOGÍA: Instrumento de 

recolección de información Aplicación periódica del cuestionario Maslach Burnout 

Inventory Student (MBI SS); Criterios de inclusión: Estudiantes de la Licenciatura  

en Enfermería del Centro Universitario, Alumnos turno matutino y vespertino período 

2021, Qué acepten formar parte en el estudio y autorización por escrito; muestreo 

por conveniencia; unidad de análisis estudiantes de la Licenciatura en Enfermería. 

RESULTADOS: El Síndrome de Burnout Académico arrojo el estudio positivo para 

AUTOEFICACIA en el nivel alto con el 43%,  en segundo lugar se encuentra el nivel 

medio bajo y medio alto con el 18%, en tercer lugar muy alto con el 11.7% y por 

último en nivel bajo de 8.3%. Para la variable CINISMO prevalece con el 48.3%, en 

segundo lugar se encuentra el nivel medio alto con 23.3%, en tercer lugar el nivel 

medio bajo con el 15%  y por último el nivel muy alto con el 13.3%. Por la variable 

AGOTAMIENTO se sabe que el nivel que predomina es el muy bajo con el 65%, en 

segundo lugar el nivel bajo presente con el 21.6% en tercer lugar con el nivel muy 

alto la presenta el 8.33% el nivel medio bajo reporta el 3.3% y por último el nivel alto 

con el 1.67%.CONCLUSIONES: Los estudiantes la Licenciatura en Enfermería del 

Centro Universitario presentan Síndrome de Burnout Académico por la presencia 

de rasgos de agotamiento, cinismo y percepción de autoeficacia académica baja 

Palabras claves: Detección, Síndrome de Burnout Académico y Universitarios  
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Summary 

Academic Burnout Syndrome has been defined by Maslach and Shaufeli as “a 

condition of the student, characterized by the feeling of not being able to give more 

of oneself, an attitude of negative criticism, devaluation, loss of interest, 

transcendence and the value of studies and growing doubts about one's own ability 

to carry them out." 1, 2. OBJECTIVE: Identify the presence of Academic Burnout 

Syndrome in university students. METHODOLOGY: Information collection 

instrument Periodic application of the Maslach Burnout Inventory Student (MBI SS) 

questionnaire; Inclusion criteria: Students of the Bachelor's Degree in Nursing at the 

University Center, Students in the morning and afternoon shift during the 2021 

period, Who agree to take part in the study and have written authorization; 

convenience sampling; unit of analysis students of the Bachelor's Degree in Nursing. 

RESULTS: The Academic Burnout Syndrome showed the positive study for SELF-

EFFICACY in the high level with 43%, in second place is the medium low and 

medium high level with 18%, in third place very high with 11.7% and by last at a low 

level of 8.3%. For the CINISM variable it prevails with 48.3%, in second place is the 

medium-high level with 23.3%, in third place the medium-low level with 15% and 

finally the very high level with 13.3%. Due to the EXHAUSTION variable, it is known 

that the predominant level is the very low level with 65%, in second place the low 

level is present with 21.6%, in third place with the very high level it is presented with 

8.33%, the medium-low level reports the 3.3% and finally the high level with 1.67%. 

CONCLUSIONS: The students of the Bachelor's Degree in Nursing at the University 

Center present Academic Burnout Syndrome due to the presence of traits of 

exhaustion, cynicism and perception of low academic self-efficacy. 

Keywords: Detection, Academic and University Burnout Syndrome and universities 
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Introducción 

La vida universitaria es una etapa importante en la formación profesional, su calidad 

de vida repercute en la salud, el interés de abordar el Síndrome Burnout en 

universitarios de la Licenciatura de Enfermería, tiene como propósito estudiar la 

presencia del Síndrome de Burnout. Como primer punto nos dispusimos a investigar 

los antecedentes del campo de estudio, registran acontecimientos importantes, que 

dan cuenta las  dificultades locales que se vivieron los estudiantes, en el inicio de 

las actividades académicas, en instalaciones rentadas e improvisadas, para el 

desarrollo de la vida académica, conformando las primeras dificultades. Estas 

crónicas más que un anecdotario, representan el avance significativo profesional y 

académico que impacto el entorno, incluyendo en esos aspectos difíciles de medir 

como el estrés que genera estudiar en condiciones difíciles o adversas, para 

alcanzar un adecuado desempeño académico; incluyendo, las condiciones propias 

de la institución. Un paso importante en nuestra investigación fue investigar los 

antecedentes del Síndrome de Burnout (SB) ¿qué es y cómo se genera?, pero sobre 

todo el Síndrome de Burnout Académico (SBA). El cuestionario validado de Maslach 

Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS), fue de gran utilidad para el desarrollo 

de la investigación; por medio de este instrumento refinamos nuestro universo de 

estudio sobre los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería en el Centro 

Universitario. Se aplicó instrumento, generando un estudio comparativo del 

agotamiento, del cinismo y la autoeficacia académica percibida de en las 

estudiantes de enfermería.  

 

Metodología 

Tipo de investigación cuantitativo no experimental; tipo de estudio transversal, 

descriptivo y cuantitativo; unidad de análisis estudiantes de un Centro Universitario 
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inscritas en la Licenciatura en Enfermería; El instrumento de recolección de la 

información cuestionario validado de Maslach Burnout Inventory-Student Survey 

(MBI-SS) Muy bajo, Bajo, Medio (Bajo), Medio (Alto), Alto y Muy Alto se refiere a los 

niveles y de acuerdo a las variables que constituyen el Síndrome de Burnout 

Académico, autoeficacia académica baja: corresponde a las preguntas 1,2,3,4,5 

y 15, agotamiento: corresponde a las preguntas6,7,8,9 y 10, cinismo: corresponde 

a la pregunta 11,12,13 y 14;  Criterios de inclusión: Estudiantes de la Licenciatura 

en Enfermería del Centro Universitario UAEM Zumpango, Alumnos turno matutino 

y vespertino período 2021, Qué acepten formar parte en el estudio y autorización 

por escrito de su participación. 

Resultados 

 

En cuanto a la distribución por sexo tenemos que las 60 personas participantes son 

50 casos femeninos, que representan el 83% y 10 casos masculinos que 

representan al 17%; El alumnado que tiene hijos son 8 casos, es decir: 13% este 

variable familiar puede representar generación de estrés. Los resultados obtenidos 

en la presente investigación se sabe que generalmente la población presenta los 

tres elementos que integra el Síndrome Burnout Académico; ocupando el riesgo 

MEDIO ALTO en primer lugar se tiene cinismo y en segundo lugar la autoeficacia 

académica baja, ALTO para cinismo en primer lugar, en segundo lugar, autoeficacia 

y el tercer lugar el agotamiento, MUY ALTO en primer lugar cinismo, en segundo 

lugar autoeficacia académica baja y por ultimo agotamiento. Por lo tanto, se 

confirma la presencia del SBA en los universitarios del 8° periodo de la Licenciatura 

en Enfermería es relevante la presente investigación porque debemos considerar 

que será un recurso humano expuesto a alto nivel de estrés y de riesgo de por lo 

menos 30 año de actividad laboral con uno o dos fuentes de trabajo. 
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Un hallazgo interesante que se encontró en la investigación enfocado a las alumnas 

exclusivamente sin ser motivo de la búsqueda, se detecta que un factor que influye 

en la presencia del Síndrome de Burnout Académico es la variable que indica que 

los estudiantes que tienen hijos, aumenta la posibilidad de presentar SBA 

comparado con los estudiantes que en este momento no son padres de familia. 

De los ocho casos documentados, seis están en buen nivel de autoeficacia (“muy 

alta”, “alta” y “media alta”), si tomáramos el criterio de autoeficacia media baja y baja 

en las mujeres que estudian y que tienen hijos, sorprendentemente no están 

agotadas, y al igual que la mayoría de su generación, tienen un alto nivel de cinismo. 

La distribución de Síndrome de Burnout Académico en varones arrojo el estudio 

positivo para las variables: AUTOEFICACIA en el nivel alto con el 43% (26 alumnos) 

en segundo lugar se encuentra el nivel medio bajo y medio alto con el 18% (11 

alumnos) en tercer lugar muy alto con el 11.7% con 7 alumnos y por último en nivel 

bajo de 8.3% (5 alumnos). CINISMO prevalece con el 48.3% (29 alumnos), en 

segundo lugar se encuentra el nivel medio alto con 23.3% (14 alumnos) en tercer 

lugar el nivel medio bajo con el 15% (9 alumnos) y por último el nivel muy alto con 

el 13.3% (8 alumnos). AGOTAMIENTO se sabe que el nivel que predomina es el 

muy bajo con el 65% en 39 estudiantes, en segundo lugar el nivel bajo presente con 

el 21.6% en tercer lugar con el nivel muy alto la presenta el 8.33% en 5 alumnos el 

nivel medio bajo reporta el 3.3% (2 alumnos) y por último el nivel alto con el 1.67% 

(1 alumno). 

De los 10 casos de varones, 2 tienen una percepción de autoeficacia muy alta, 4 

alta, 2 medio alta y 2 medio baja. Esta población es menos homogénea, pues 

además de presentar niveles de autoeficacia variados, también están variados en 

los grados de cinismo: 2 “muy alto”, 3 alto y 5 medio altos. Pero en el grado de 

agotamiento todos parecen estar bien: muy bajo 8 y 2 Bajo. 
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En la observación de datos reporta que las femeninas presentan un “cinismo muy 

alto”, tenemos que tres tiene un agotamiento “muy bajo” y dos tienen un agotamiento 

“bajo” es decir son muy cínicas y casi no están agotadas, pero tres sí son muy 

cínicas, pero tienen un agotamiento entre alto y muy alto, por lo que podríamos decir 

que están en riesgo bajo de padecer el Síndrome de Burnout Académico. 

 

Gráfica No. 7 

Evaluación de los niveles de Síndrome de Burnout Académico por manifestaciones 

de Autoeficiencia Académica Baja, Cinismo y Agotamiento en Universitarios de la 

Licenciatura en Enfermería. 
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Los resultados son evidentes el Síndrome de Burnout Académico está presente al 

100% en la población en estudio; si comparamos por género muestra que el SBA 

es mayor en las alumnas que en los alumnos, pero todos presentan diferentes 

niveles de afección en el cinismo, agotamiento y autoeficacia académica baja 

 

Conclusiones 

 

Los datos generales del presente estudio se sabe que la población generalmente 

en su mayoría es femenina. La paternidad la ejerce con la presencia de un hijo en 

8 casos. A continuación se muestra las conclusiones del presente estudio de 

acuerdo a la hipótesis que a la letra dice: 

 Los estudiantes la Licenciatura en Enfermería del Centro Universitario presentan 

Síndrome de Burnout Académico por la presencia de rasgos de agotamiento, 

cinismo y percepción de autoeficacia académica baja.  

Dicha hipótesis fue aprobada de acuerdo a los resultados obtenidos en la presente 

investigación se sabe que generalmente la población presenta igual en la frecuencia 

de los tres elementos que integra el SBA; cabe aclarar que el nivel si presenta 

diferencias ocupando el riesgo mayor para cinismo en primer lugar, en segundo 

lugar autoeficacia académica baja y el tercer lugar por agotamiento. Por lo tanto se 

confirma la presencia del Síndrome de Burnout Académico en los universitarios del 

8° periodo de la Licenciatura en Enfermería es relevante la presente investigación 

porque debemos considerar que será un recurso humano expuesto a alto nivel de 

estrés y de riesgo por lo menos 30 año de actividad laboral y posiblemente con dos 

o más centros laborales, sumado a la vida social, familiar y otros aspectos 

relevantes en la vida cotidiana.  
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La distribución de Síndrome de Burnout Académico arrojo ser positivo por la variable 

AGOTAMIENTO se sabe que el nivel que predomina es el muy bajo con el 65% en 

39 estudiantes, en segundo lugar el nivel bajo presente con el 21.6% en tercer lugar 

con el nivel muy alto la presenta el 8.33% en 5 alumnos el nivel medio bajo reporta 

el 3.3% (2 alumnos) y por último el nivel alto con el 1.67% (1 alumno)para la variable 

CINISMO prevalece con el 48.3% (29 alumnos), en segundo lugar se encuentra el 

nivel medio alto con 23.3% (14 alumnos) en tercer lugar el nivel medio bajo con el 

15% (9 alumnos) y por último el nivel muy alto con el 13.3% (8 alumnos).para 

AUTOEFICACIA en el nivel alto con el 43% (26 alumnos) en segundo lugar se 

encuentra el nivel medio bajo y medio alto con el 18% (11 alumnos), en tercer lugar 

muy alto con el 11.7% con 7 alumnos y por último en nivel bajo de 8.3% (5 alumnos). 

Los resultados confirman la presencia  del Síndrome de Burnout Académico al 100% 

de la población en estudio; un hallazgo del estudio como lo apoya las fuentes 

consultadas la mujer es vulnerable comparado con los varones para presentar 

Síndrome de Burnout Académico por presentar cinismo, agotamiento y autoeficacia 

académica baja; en los diferentes niveles y se deduce una población en riesgo por 

el área de la salud con un trabajo estresante es conveniente la intervención del 

equipo de salud para su abordaje preventivo.  
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Resumen. Los plásticos de desecho pueden ser extruidos en nuevos productos 

mediante el uso de una máquina extrusora. En este estudio se realiza la puesta en 

operación de una máquina extrusora hibrida de plásticos prefabricada para 

determinar la capacidad preliminar de producción de la máquina extrusora bajo un 

arreglo ortogonal L4(23). Para el arreglo ortogonal se considero como variables de 

operación (factores) la cantidad de materia prima (g), la modalidad de operación 

(hibrida o eléctrica) y la velocidad de giro del husillo (rpm); todos ellos con 2 niveles. 

Bajo las condiciones de operación establecidas se determino que la capacidad de 

la máquina extrusora hibrida oscila entre 0.6 y 1.43 g/min y que entre el 29 y 36% 

del material se logra extruir (material que sale por la boca extrusora) donde el resto 

de material se queda hospedado dentro de los alabes del husillo. El presente trabajo 

es producto del proyecto de EPM: (1) convocatoria 2021-ID 1086950, (2) 

convocatoria 2022(1)-ID 2708283_continuidad y (3) convocatoria 

2022(1)_renovación 2023.  
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Abstract. Plastic waste can be extruded into new products through the use of an 

extruder machine. In this study, a prefabricated hybrid plastic extruder machine is 

put into operation to determine its preliminary production capacity under an L4(23) 

orthogonal arrangement. The following operating variables (factors) were 

considered: raw material quantity (g), operating mode (hybrid or electric) and screw 

speed (rpm). All of them with 2 levels. Under the operating conditions established, it 

was determined that the capacity of the hybrid extruder machine ranges from 0.6 to 

1.43 g/min and that between 29 and 36% of the material is extruded (material exiting 

the extruder mouth), with the rest of the material remaining lodged inside the screw 

blades. This work is a product of the EPM project: (1) call 2021-ID 1086950, (2) call 

2022(1)-ID 2708283_continuity & (3) call 2022(1)_renovation 2023.   

 

Key words: extruder machine, extrusion, orthogonal arrangement.  

 

1.  INTRODUCCIÓN 

La extrusión es uno de los procesos de reciclaje de plásticos mas utilizados, el cual 

se lleva a cabo en máquinas extrusoras y cuyo principio de funcionamiento está 

basado en fundir el material y hacerlo pasar por una abertura hasta recogerlo por la 

boquilla de extrusión con una nueva geometría [1]–[3]. Convencionalmente, en las 

máquinas extrusoras se utilizan resistencias eléctricas calentadoras para lograr 

alcanzar las temperaturas de trabajo deseados y lograr obtener diversos productos 

[4]–[6]. Por otra parte, la energía solar ha sido aprovechada en diversos sistemas de 

generación de energía y calor [7]–[9]. Sin embargo, son pocos los estudios que 

reportan el uso o la viabilidad de emplear la energía solar en procesos de extrusión. 

En este trabajo, se propone una metodología para realizar pruebas de extrusión 

empleando perlas de polietileno virgen mediante un arreglo ortogonal experimental 

L4(23). Para lo anterior, se emplea una maquina extrusora hibrida prefabricada 
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reportada por [10]. La máquina extrusora hibrida esta prevista de (1) un sistema de 

calentamiento por resistencias eléctricas calentadores y (2) un sistema de 

calentamiento por energía solar a través de colector solar de canal parabólico con 

seguimiento solar. 

 

2.  METODOLOGÍA 

La máquina extrusora hibrida prefabricada ha sido desarrollada por [10]. En la 

Figura 1 se presenta una vista completa de la máquina extrusora hibrida de estudio. 

Bajo su arquitectura de ingeniería (con el sistema de concentración y seguimiento 

solar integrado) se definió un arreglo ortogonal L4(23) de las variables de operación 

de trabajo para llevar a cabo pruebas de extrusión y obtener datos experimentales 

de cantidad de material extruido (%) y capacidad de producción de la extrusora 

(g/min), ver Tabla 1. 

 

Tabla 1. Factores y niveles experimentales empleados en el arreglo L4(23) de 
estudio. 

Corrida Cantidad de 
materia prima 

(g) 

Modo de 
operación 

Velocidad de 
rotación de husillo 

(rpm) 

1 500 Hibrida 15 

2 500 Eléctrica 20 

3 1000 Hibrida 20 

4 1000 Eléctrica 15 

 

Como materia prima de estudio se emplearon perlas de polietileno a base de resina 

de baja densidad con un punto de fusión entre 180 y 220 °C. Todas las pruebas de 

extrusión se realizaron a un tiempo fijo de 240 min donde al concluir este lapso se 

detenía el proceso y se caracterizaba gravimétricamente los materiales extruidos y 

sin extruir. Para las pruebas en modo de operación “ELÉCTRICA”, se emplearon 5 

resistencias eléctricas de 500W 220V cada una conectadas en paralelo y 
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distribuidas equitativamente a los largo del barril de la extrusora. Para las pruebas 

en modo de operación “HIBRIDA”, se empleo energía solar concentrada y las 

propias resistencias eléctricas, ambas condiciones operando simultáneamente; 

además las pruebas hibridas se realizaron durante días soleados de los meses de 

octubre y noviembre 2023. 

 

 
Figura 1. Máquina extrusora hibrida de estudio. 

 

3.  RESULTADOS 

Aplicando dos veces el diseño ortogonal L4(23) descrito en la Tabla 1, se obtuvieron 

8 pruebas en orden aleatorio. Los resultados promedio obtenidos se muestran en la 

Tabla 2. 
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Tabla 4. Resultados promedio de las pruebas de extrusión realizadas. 

Corrida 

1er ciclo experimental 2do ciclo experimental 

Cantidad 
extruida 

(g) 
g/min 

% 
extrusión 

Cantidad 
extruida 

(g) 
g/min 

% 
extrusión 

1 148.60 0.62 34.84 153.00 0.64 35.89 

2 171.00 0.71 36.23 175.20 0.73 37.32 

3 342.00 1.43 34.20 348.80 1.47 35.23 

4 297.20 1.24 29.72 301.60 1.28 30.61 

 

En las siguientes Figuras se muestran diversas fases del proceso de extrusión 

llevado a cabo bajo las condiciones de operación definidas en el arreglo ortogonal 

seleccionado. 

 

 
Figura 2. Aspecto de las perlas de polietileno a base de resina de baja densidad 

empleadas.   
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Figura 3. Aspecto de las perlas de polietileno en la tolva de la extrusora. 

 

 

  
Figura 4. Aspecto del material extruido a la salida de la boca extrusora de la 

máquina: corrida 4. 
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Figura 5. Caracterización gravimétrica del material hospedado en los alabes del 

husillo: corrida 3. 
 
 

 
Figura 6. Material retirado del husillo resultante de una extrusión: corrida 2. 
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Figura 7. Material extruido alojado en las paredes del barril de la extrusora: corrida 

4. 
 

 
Figura 8. Material extruido a la salida de la boca extrusora: corrida 1. 
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4.  CONCLUSIONES 

Se logró realizar pruebas de extrusión en una máquina extrusora hibrida 

prefabricada bajo un diseño ortogonal experimental L4(23) en donde se definieron 

como variables de operación: la cantidad de materia prima (g), la modalidad de 

operación (hibrida o eléctrica) y la velocidad de giro del husillo (rpm). En donde, en 

promedio, se obtuvieron capacidades de extrusión entre 0.6 y 1.43 g/min y 

porcentajes de extrusión entre el 29 y 36% del material que se logro extruir (material 

que sale por la boca extrusora) y donde el resto de material se queda hospedado 

dentro de los alabes del husillo. Sin embargo, demás trabajo a futuro debe realizarse 

para determinar idealmente la capacidad de producción de la máquina extrusora 

hibrida prefabricada bajo condiciones de operación de mayor exigencia operativa.  
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Resumen— La pandemia ocasionada por el COVID-19 impacto la salud mental de 

toda la población en el mundo, pero sobre todo a la población de adultos mayores. 

Según la Organización Panamericana de la Salud indica que los adultos mayores 

tienen mayor riesgo de enfermar y morir de COVID-19, debido a la prevalencia de 

enfermedades crónico degerativas y la disminución del sistema inmune; situación 

que favorece el incremento de depresión en los adultos mayores  (Brooks et al., 

2020) (Wang, Zhang, et al., 2020). COVID-19 (OMS, OPS, 2021) 

Metodología: Estudio descriptivo, transversal, muestreo no probabilístico; la   

recolección de información se obtiene aplicado la escala de Yasavage. Conclusión: 

Se concluye que el 60 % presenta depresión, además de diversos factores de riesgo 

que predisponen al desarrollo de la depresión como son: el sentimiento del 

abandono, la falta de interés para vivir, el desinterés en proyectos para el futuro. Es 

importante que los profesionales de enfermería otorguen cuidados a los adultos con 

depresión, con la finalidad de evitar complicaciones y discapacidad en este grupo 

de edad. 

 Palabras clave—  Intervención, Enfermería, Salud, Mental, COVID-19. 

 

I.   Introducción  

La emergencia sanitaria que provoco la pandemia que afecto al mundo, provocando 

crisis económica y social; ocasionando problemas de salud mental como la 

depresión en toda la población, afectando en mayor escala a los adultos mayores 
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debido a su fragilidad física y emocional. La Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) indica que los adultos mayores tienen mayor riesgo de enfermar y morir de 

COVID-19 debido a la prevalencia de enfermedades crónico degenerativas, 

investigaciones indican que el 80% de los adultos mayores, presentan al menos un 

problema de salud crónico; el sistema inmune se debilita con la edad, 

incrementando la susceptibilidad a infecciones virales. Estas condiciones favorecen 

el desarrollo de la depresión; generando miedo, sentimientos de frustración y 

aburrimiento, incertidumbre; además de diversos problemas para cubrir sus 

necesidades básicas (Brooks et al., 2020) (Wang, Zhang, et al., 2020). COVID-19 

(OMS, OPS, 2021) Las diversas condiciones que acompañan a una pandemia, 

impactan de manera importante a la salud mental, entre ellas el miedo a la infección 

por virus, los sentimientos de frustración y aburrimiento, el no disponer de 

información; además de los problemas económicos para cubrir sus necesidades 

básicas, también el estigma y rechazo social en el caso de personas infectadas o 

expuestas a la enfermedad.  Dos estudios realizados sobre situaciones estresantes 

en emergencias, indican que se puede desencadenar la peor adaptación a la 

situación, el grado de impacto dependerá de los diversos factores a los que está 

expuesto un ser humano, además del grado de adaptación a la situación. (Sprang 

y Silman 2013), (Brooks et al., 2020) (Wang, Zhang, et al., 2020).  En el adulto mayor 

se intensifica por la persistencia, gravedad o el deterioro de la funcionalidad, en la 

cual existen diferentes niveles de severidad. Algunas  manifestaciones que suelen 

presentarse en la depresión del adulto mayor son: irritabilidad, agitación, ansiedad, 

preocupación, quejas somáticas, deterioro cognitivo, disminución de la iniciativa y 

de la capacidad de solucionar problemas, deterioro del autocuidado, abuso de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias, aislamiento social, culpa excesiva, paranoia, 

obsesiones o compulsiones, discordia marital, son elementos que debemos 

considerar para el diagnóstico de depresión en el adulto mayor. La depresión, en 
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las últimas décadas ocupa los primeros lugares en los motivos de consulta en las 

diversas instituciones de salud; Es un conjunto de síntomas que se manifiestan por 

la pérdida de interés y la incapacidad de satisfacción por actividades y experiencias 

en la vida diaria, caracterizada por la desmotivación, algunas alteraciones 

emocionales, cognitivas, físicas y conductuales. El envejecimiento conlleva una 

serie de modificaciones que afectan a los distintos sistemas corporales; el más 

afectado es el sistema nervioso, se produce una pérdida de conectividad nerviosa, 

caracterizada por una hipertrofia de las células dañadas afectando el su árbol 

dendrítico, que provoca la disminución de las neuronas que generan y propagan 

potenciales de acción a lo largo de sus axones. Los neurotransmisores que se 

liberan o se unen a los receptores en las    neuronas liberan neurotransmisores de 

las neuronas presinápticos o postsinápticos; la señal puede estimular o inhibir a la 

célula receptora, dependiendo del neurotransmisor noradrenérgico, serotoninérgico 

y dopaminérgico y el receptor involucrados, disminuyendo las capacidades en el 

anciano.  La depresión es una enfermedad que está relacionada con una 

disminución en la serotonina, que es un neurotransmisor que regula las emociones 

de bienestar y el sueño; provocan un cambio en su energía, y se ve reflejado en una 

serie de alteraciones en las que dominan los sentimientos de tristeza y baja de la 

voluntad. Este proceso multifactorial complejo de etiología biopsicosocial, depende 

de varios factores de riesgo, que hasta el momento no ha sido imposible establecer 

la totalidad de factores, también existe múltiples interacciones o circunstancias en 

la vida que propician el desarrollo. (Amelia, 2007) (Hernández, 2016). 

II.  Metodología  

El estudio descriptivo, transversal, muestreo no probabilístico, la   recolección de la 

información se obtuvo es por medio de la aplicación de la escala de Yasavage.  

Objetivo: conocer las alteraciones mentales que genero la pandemia de covid-19 

III. Resultados  
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El intervalo de edades en el estudio fue de 60 a 100 años, el rango con mayor 

proporción es el de 71 a 80 años, en segundo lugar, de 61 a 70 años, tercer lugar 

de 81 a 90 años, en último lugar el rango de 91 a 100. El estado civil del adulto 

mayor el 58% son solteros, 22% viudos, 18% casados y 2% divorciados.  La 

escolaridad muestra que el 82% cuentan con estudios de primaria, 12 % con 

secundaria, el 4% con estudios de bachillerato y 2% con licenciatura. Esta variable 

predispone a los adultos mayores a presentar depresión, debido a los conocimientos 

son escasos. Los resultados sobre el nivel de depresión son los siguiente:  El 50% 

presenta depresión moderada, el nivel de 10 % depresión es severa y solo el 40 % 

no presenta depresión. El estudio evidencia diversos factores de riesgo al encontrar 

que 84% de la población en estudio no cree tener una vida interesante, el 80% de 

la población en estudio no siente satisfecho con la vida, El 76 % presenta 

sentimiento del miedo, 62% de la población se sienten abandonados, el 58% de la 

población en estudio ha decidido renunciar a sus actividades de la vida diaria, 56 % 

presenta pensamientos negativos y preocupados por la situación, El sentimiento de 

aburrimiento también está presente con un 52 %, el 48% sentir un vacío en la vida; 

el presente estudio evidencia la presencia de depresión que va de moderada a 

grave, Los resultados obtenidos indican que podemos llegar a una intervención 

pertinente y adecuada por parte del área de salud, la aplicación del instrumento de 

Yesavage, nos permitió visualizar signos y síntomas de Depresión. Para actuar 

desde la prevención, detectando oportunamente la depresión, este problema de 

salud mental se incrementó de malera importante con el problema de la pandemia. 

Las manifestaciones  que afectan la salud mental son: la depresión, la irritabilidad, 

agitación, ansiedad, preocupación, quejas somáticas, deterioro cognitivo, 

disminución de la iniciativa y de la capacidad de solucionar problemas, deterioro del 

autocuidado, el aislamiento social, culpa excesiva, paranoia, obsesiones o 

compulsiones, discordia marital, el abuso de bebidas alcohólicas y otras sustancias; 
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todas las circunstancias negativas que el covid-19  género, son factores que afectan 

la salud mental y pueden  tener consecuencias perjudiciales a nivel individual y 

social, sobre todo en los adultos mayores vulnerables. 

Intervención del profesional de Enfermería 

La atención de salud ha experimentado en las últimas décadas diversos cambios, 

producto del avance tecnológico, la actualización de sistemas de gestión o 

tratamiento, así como el diseño de planes y programas de atención. Estos cambios 

involucran a los profesionales de enfermería quienes deben de asumir la 

responsabilidad de cuidar al individuo sano o enfermo, integrando sus 

conocimientos teóricos y prácticos, metodológicos y tecnológicos, para atender las 

necesidades básicas, participando activamente en atención de en los tres niveles 

de atención del país, participando activamente los diversos procedimientos 

terapéuticos, para cubrir las necesidades de salud del ser humano en sus diferentes 

etapas de crecimiento, desarrollo. El avance universal de la profesión, se inicia al 

aplicar su método científico que es proceso de atención de enfermería; es un 

método sistemático que brinda cuidados humanistas eficientes centrados en el logro 

de resultados esperados. Es un método sistemático y organizado para administrar 

cuidados individualizados, de acuerdo con el enfoque básico de que cada persona 

o grupo de personas responde de forma distinta ante una alteración real o potencial 

de la salud. la codificación de la praxis, por medio del lenguaje enfermero 

estandarizado, el desarrollo del pensamiento crítico, para responder a las 

exigencias de los sistemas de salud, los cuales se encuentran inmersos en 

evaluaciones y certificaciones de calidad. La valoración tiene una gran importancia 

para conocer la respuesta de individuos y familias a procesos vitales o problemas 

de salud, reales o potenciales, es decir, para llegar al diagnóstico de enfermería. El 

diagnostico enfermero se integra al valorar los problemas reales o potenciales del 

paciente y su familia, es decir identificar el estado o de salud, tras haber encontrado 
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un patrón o un conjunto de signos y síntomas, obteniendo datos objetivos y 

subjetivos, importantes para etiquetar los diagnósticos y el diseño de 

intervenciones; requisitos para la integración de la taxonomía de la NANDA (nursing 

intervention classification) es el sistema más utilizado actualmente para realizar los 

diagnósticos de enfermería es, para aquellos problemas de salud que se encuentran 

dentro del campo específico de enfermería. El diagnóstico de enfermería es: un 

juicio clínico sobre las respuestas del individuo, familia o comunidad a los problemas 

reales o potenciales de salud o procesos de vida. Los diagnósticos de enfermería 

aportan las bases para la elección de las actuaciones de enfermería, identificando 

los problemas de salud, susceptible para la prevención, mejorar o resolver por 

medio de los cuidados de enfermería, otros dos elementos que son de gran utilidad 

para los profesionales es la clasificación de las intervenciones (NIC) y resultados 

NOC; para llegar al diagnóstico de enfermería. 

NIC: Es una sigla, estandarizada que describe los tratamientos que el personal de 

enfermería realiza en las diversas especialidades. Las intervenciones incluyen 

aspectos fisiológicos, psicológicos y sociales, para el tratamiento de la enfermedad, 

la prevención o la promoción de la salud; contemplando a pacientes, familia y 

comunidad. 

NOC: Es una sigla que establece los resultados estandarizados del cliente después 

de una intervención de enfermería. Estos fueron desarrollados para medir los 

efectos de las intervenciones de cuidados de enfermería por medio de los siete 

dominios del NOC, que describen la respuesta deseada del cliente: La salud 

funcional, la salud sicológica, salud sicosocial, conocimiento de la salud y 

comportamiento, percepción de salud, salud de la familia, y salud de la comunidad. 

Al realizar la valoración se realiza un juicio clínico sobre las respuestas humanas de 

la persona, familia o comunidad ante procesos vitales o problemas de salud e 

identificación de necesidades, patrones, necesidad o déficit de salud, según el 
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modelo de intervención que se utilice, son la base de la historia de enfermería. La 

segunda etapa: es el Diagnóstico, que consiste en la identificación de los problemas 

de salud reales o potenciales, para el diseño de intervenciones independientes e 

interdependientes; en esta Etapa se establecen las estrategias para prevenir, 

minimizar o corregir los problemas detectados. La tercera etapa, es la planeación, 

consiste en determinar el tipo de actividades o intervenciones que realizara la 

enfermera con el paciente, para prevenir, reducir, controlar, corregir o eliminar los 

problemas identificados, elaborando metas u objetivos, según las prioridades de 

cuidado. En la cuarta conocida como: Ejecución, se prepara y aplicación el plan de 

cuidado. La quinta y última etapa es la evaluación, en esta etapa se miden los 

resultados obtenidos, verificando la relevancia y calidad de cada paso del proceso 

de Enfermería. De manera general el profesional de enfermería tiene diversas 

funciones dentro de las que destacan las siguientes: 

Función asistencial: Consiste brindar cuidados profesionales a través de la 

aplicación del proceso de enfermería, otorgando una atención humanizada, sistema 

de alta calidad para promover la salud con la finalidad de brindar protección 

específica en enfermedades participando activamente en la terapéutica requerida 

aplicando modelos teóricos, técnicas o procedimientos generales y específicos de 

enfermería. 

Función docente: Corresponde a transmitir el conocimiento para la formación 

profesional de recursos humanos en enfermería, así como la participación activa en 

el fomento de una cultura de salud basada en individuo familia o comunidad 

identificando factores de riesgo. 

Función administrativa: Abarca acciones específicas basadas en teorías o 

metodológicas de administración, aplicada a los servicios de enfermería a partir de 

un diagnostico situacional que permite la toma de decisiones, adoptando un 

liderazgo positivo para mejorar la atención al individuo, familia o comunidad. 
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Función de investigación: Identificar fenómenos susceptibles de investigación a 

través de la aplicación del método científico que le permite plantear estrategias 

aplicando teorías y métodos diagnósticos de acción, incidiendo en los problemas de 

salud que conlleva a la elaboración de proyectos para mejorar de los adultos 

mayores. (Reyes E. 2004). 

Proceso de Enfermería es un instrumento de utilidad para guiar el cuidado de 

Enfermería, de manera secuencial y evaluable sobre el modo de satisfacer las 

necesidades de cuidado en el ámbito asistencial como comunitario, permite 

alcanzar las metas, satisfacer las necesidades de cuidado de las personas.  El 

trabajo debe valorar la salud individual, recolectando los datos necesarios, para el 

diseño de intervenciones del adulto mayor y su familia. En la valoración de la 

depresión en la persona mayor debe ser cuidadosa, sistemática y dinámica que 

conduzca al diagnóstico definitivo y al tratamiento precoz, esta debe ser de manera 

integral, los síntomas depresivos pueden ser producto de efectos secundarios de 

los medicamentos indicados por el médico, es importante estratificar patologías, 

síndromes geriátricos, estado funcional, mental, social, económico, nutricional; para 

diseñar intervenciones adecuadas, con la finalidad de obtener los mejores 

resultados, en la atención del adulto mayor; elegir un modelo de intervención. 

Evaluar la influencia en la salud de factores funcionales, cognitivos, psicológicos y 

sociales, de manera adicional a los procesos de enfermedad. La interpretación de 

la exploración física debe incluir los hallazgos relacionados con el envejecimiento, 

los cambios patológicos. Es importante identificar signos y síntomas en el paciente 

adulto mayor, identificar los múltiples problemas pues es poco probable hallar una 

sola patología. La exploración debe ser completa, para poder diseñar un plan de 

cuidados, a partir del diagnóstico. En esta investigación la Escala de Depresión 

Geriátrica de Yesavage aporta información para identificar señales y síntomas de la 

depresión, con la finalidad de poder diseñar planes de cuidado. En la disciplina de 
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enfermería se cuenta con diversos modelos o teoría que se adaptan a las 

necesidades de salud en las diferentes etapas de la vida del ser humano que 

pueden ser utilizadas.  

La atención para la salud del adulto mayor es compleja, es común pensar que el 

envejecimiento es un proceso normal que conlleva al individuo a un deterioro normal 

de sus funciones. Este proceso no afecta todas las funciones por igual, es decir no 

todos los órganos se deterioran al mismo tiempo, es un deterioro multifactorial 

propio de esta etapa de la vida, donde las enfermedades crónicas suelen 

presentarse y evolucionar más rápidamente. Es importante tomar en cuenta que 

estos factores se deben tomar en cuenta en el momento de hacer una valoración 

de la salud. Uno de los modelos más adecuados para medir la salud es el Bio-

psicosocial-funcional; esta consiste en identificar la capacidad funcional para 

atenderse a sí mismo, en el seno de la familia y la sociedad, donde la capacidad 

funcional es considerada como un indicador de evaluación de la salud, es decir se 

mide salud en términos de capacidad funcional.  Una de las ventajas, es que permite 

la planificación de los servicios de salud a partir del conocimiento de necesidades 

de este grupo de edad, además de constituye la base de las demandas de servicios 

sociales de salud. De ahí que la tendencia actual de aplicar la valoración geriátrica 

integral, como un proceso diagnóstico, multidimensional e interdisciplinario, 

destinado a medir las capacidades, los problemas médicos, psicológicos, 

funcionales y sociales del anciano, con la intención de elaborar un plan de atención 

para el tratamiento y el seguimiento a largo plazo. Las intervenciones de los 

profesionales de enfermería son diversas entre las que destacan, proveer el cuidado 

y la autonomía de la persona, educar para la salud, capacitar y habilitar, impulsar el 

desarrollo de las personas favoreciendo su socialización. 

IV. Conclusiones  
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Las instituciones del sector salud deben contar con profesional capacitado y 

calificado para proporcionar al paciente atención, otorgando tratamiento adecuado; 

ejerciendo todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, 

así como vivir y trabajar, en medida de lo posible, en comunidad, otorgando un 

cuidado integral por el equipo multidisciplinario para atender las necesidades de 

salud que requiera otorgando la intervención que requieran los adultos mayores. 

*Es importante implementar estrategias para la sensibilización de a la población 

desde etapas tempranas sobre la salud mental, con la finalidad de ayudar a las 

personas a conseguir la integración social favoreciendo la salud mental en la 

comunidad. 

*Los cuidados de enfermería beben de ser dirigidos a mantener las capacidades del 

individuo durante el máximo tiempo posible, diseñar intervenciones individualizadas, 

según sus necesidades. 

La atención al anciano debería estar centrada en favorecer el envejecimiento 

saludable, detección e intervención temprana sobre los problemas de salud; con la 

finalidad de evitaría el deterioro físico y funcional que conlleve a una situación de 

dependencia. 
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Resumen 

 

A lo largo de la historia ciertos sucesos han generado transformaciones importantes 

a nivel mundial, tal es el caso de la era de la Revolución Industrial, en donde surgen 

las compañías y con ello los trabajos formales. Este hecho despertó el interés de 

muchos críticos, quienes con el paso del tiempo fueron estudiando las condiciones 

laborales y sugiriendo cambios de acuerdo con los entornos políticos, económicos, 

sociales y tecnológicos de cada época (Livacic, 2009). 

 

Aunado a este suceso, al final del siglo XIX se rompen paradigmas con la creación 

de los sindicatos y el reconocimiento formal de los derechos de las mujeres en el 
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trabajo, lo cual se consideró un gran logro para la humanidad. Sin embargo, con el 

paso de los años se han distorsionado algunos preceptos que fueron creados en 

aquella época, generando conformismo y desinterés en algunos trabajadores. El 

presente trabajo busca conjuntar la importancia de estos elementos, partiendo del 

siguiente objetivo: analizar la eficiencia laboral que existe entre las mujeres 

sindicalizadas y las no sindicalizadas de la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo.  

 

Se realizará un estudio de carácter cuantitativo llevando a cabo un análisis 

comparativo entre las mujeres sindicalizadas y no sindicalizadas de dicha 

institución, utilizando como instrumento un cuestionario de evaluación de 

desempeño laboral y otro de autoevaluación. Al final, se busca generar nuevos 

modelos que estimulen el trabajo de los colaboradores de cualquier organización. 

 

Palabras clave: mujeres, eficiencia laboral, sindicato, administración, productividad 

 

Abstract 

 

Throughout history, certain events have led to significant transformations on a global 

scale, such as the era of the Industrial Revolution, where companies emerged along 

with formal employment. This event sparked the interest of many critics, who over 

time studied working conditions and suggested changes based on the political, 

economic, social and technological environments of each era (Livacic, 2009). 

 

In addition to this event, at the end of the 19th century, paradigms were shattered 

with the creation of trade unions and the formal recognition of women’s right in the 

workplace, which was considered a great achievement for humanity. However, over 
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the years, some principles created during that time have been distorted, leading to 

complacency and disinterest among some workers. This present work aims to bring 

together the importance of these elements, starting with the following objective: to 

analyze the labor efficency between unionized and non-unionized women at the 

Autonomous University of the State of Hidalgo. 

 

A quantitative study will be conductes, performing a comparative analysis between 

unionized and non-unionized women at the institution, using a performance 

evaluation questionnaire and a self-assessment questionnarie as instruments. In the 

end, the goa lis to generate new models that encourage the work of employees in 

any organization. 

 

Key words: women, labor efficency, trade union, managment, productivity 

 

Introducción 

 

Cuando nace la Revolución Industrial y se generan empleos formales para las 

personas, tiempo después y derivado de varios sucesos, se realiza la propuesta de 

conformar los sindicatos para asegurar el bienestar laboral de los trabajadores. En 

el caso de México, la primera referencia que se tiene de la creación de los sindicatos 

fue en el año 1872, con la asociación de artesanos y obreros de hilados que tiempo 

después se estableció como Confederación de Asociaciones de Trabajadores de 

los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, tras la época de la Revolución se 

fortalecen los sindicatos cuando se funda el Departamento del Trabajo y un año más 

tarde, la Casa del Obrero Mundial (Rubio, 2017). 
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Un personaje que tuvo un papel importante en el sindicalismo en México fue Fidel 

Velázquez, que estuvo al frente de la Confederación de Trabajadores de México 

(CTM) fundada por Vicente Lombardo Toledano, ambos promovieron mejorar las 

condiciones de los trabajadores, aunque previo a la creación de ésta, hubo 

movimientos importantes que desencadenaron la Edad de Oro del sindicalismo 

(Gutiérrez, 2006). Esto permitió una paz laboral en el país porque se realizaban 

alianzas entre gobierno y sindicato que beneficiaban a ambas partes y lograban el 

control total de la fuerza laboral de México. 

 

Derivado de esto, a lo largo de todo el territorio mexicano se fueron generando 

diferentes sindicatos que ayudaban a fortalecer las instituciones. Tal es el caso de 

la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que en el año 1979 crea el 

Sindicato de Personal Académico (SPAUAEH) y el Sindicato Único de Trabajadores 

y Empleados (SUTEUAEH); aun cuando en aquella época ya se encontraba el 

sindicalismo tradicional en crisis, ambos sindicatos logran consolidarse y generan 

un contrato colectivo de trabajo con el fin de beneficiar a los trabajadores que se 

encuentran afiliados a ellos (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2023). 

Para la época de la creación de los sindicatos de la UAEH, las mujeres ya tenían un 

papel importante, pues el feminismo ha jugado un rol crucial en la evolución de los 

derechos laborales de las mujeres, cuestionando las normas sociales restrictivas y 

luchando por la igualdad de género. En México, este movimiento ha desempeñado 

un papel significativo en la mejora de las condiciones laborales de las mujeres. 

 

Desde el comienzo de la Revolución Industrial, las mujeres han sido víctimas de 

discriminación laboral, siendo relegadas a trabajos mal remunerados y enfrentando 

condiciones de trabajo peligrosas (Goldin, 1990). El feminismo surgió en parte como 
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respuesta a estas injusticias, con el objetivo de garantizar los derechos laborales de 

las mujeres y promover su empoderamiento económico. 

 

A lo largo del siglo XX, el feminismo ha hecho contribuciones significativas a los 

derechos laborales de las mujeres en México. En la década de 1950, las feministas 

mexicanas lucharon por leyes laborales más justas, que incluían igualdad salarial y 

licencia de maternidad remunerada (Pérez, 2007). El resultado de estas luchas ha 

tenido un cambio gradual pero significativo en la forma en que las mujeres son 

tratadas en el lugar de trabajo. 

 

Además, el feminismo ha jugado un papel importante en la promoción de la igualdad 

de oportunidades laborales en México. A través de la educación y la sensibilización, 

las feministas han desafiado las normas culturales que limitan las oportunidades de 

las mujeres, llevando a un aumento significativo en la participación femenina en la 

fuerza laboral a lo largo del tiempo (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

2019). 

 

No obstante, a pesar de los avances significativos, todavía existen desafíos. Las 

mujeres mexicanas todavía enfrentan una brecha salarial de género y están 

sobrerrepresentadas en trabajos precarios y mal remunerados (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2020). El feminismo sigue siendo 

fundamental para abordar estas cuestiones y garantizar que las mujeres tengan 

acceso a oportunidades laborales justas y equitativas. Por otro lado, la inclusión de 

las mujeres en los sindicatos ha sido un aspecto esencial para la promoción de los 

derechos laborales de las mujeres. Históricamente, los sindicatos han sido 

dominados por hombres, pero el feminismo ha impulsado el cambio hacia una 

mayor representación femenina. 
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En el contexto de México, las mujeres han tenido una participación activa en los 

sindicatos desde principios del siglo XX. Durante la Revolución Mexicana (1910-

1920), las mujeres desempeñaron un papel significativo en la organización de 

sindicatos y en la lucha por los derechos laborales (Meyer, 2006). Sin embargo, a 

pesar de estos esfuerzos, las mujeres siguen estando subrepresentadas en los 

puestos de liderazgo sindical. 

 

A nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha hecho 

hincapié en la importancia de la inclusión de las mujeres en los sindicatos para 

garantizar la igualdad de género en el lugar de trabajo. Según un informe de la OIT 

de 2019, aunque las mujeres representan casi la mitad de todos los miembros de 

los sindicatos a nivel mundial, sólo ocupan alrededor de un tercio de los puestos de 

liderazgo. 

 

A pesar de los desafíos, la inclusión de las mujeres en los sindicatos ha tenido un 

impacto positivo en la promoción de la igualdad de género. Los sindicatos que 

incluyen a las mujeres en roles de liderazgo tienden a ser más eficaces en la 

negociación de mejores condiciones laborales y salarios para las mujeres (Pillinger, 

2017). 

 

Metodología 

 

La mejora de la eficiencia laboral en instituciones de educación es uno de los 

aspectos más importantes que se debe cuidar para lograr el objetivo de enseñanza-

aprendizaje. El capital humano, no solo el docente, sino en general el que pertenece 

a la institución, debe estar alineado con los objetivos de la misma y el plan anual de 
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desarrollo. Eventualmente, los sindicatos buscan que los trabajadores tengan 

mejores condiciones laborales para que justamente se sientan identificados con la 

institución. Sin embargo, éstos generan comodidad en los trabajadores porque 

perciben que tienen seguro su empleo y eso hace que se disminuya su eficiencia 

laboral. 

 

La razón por la que fueron creados los sindicatos dista mucho de las condiciones 

que hoy aprovechan los trabajadores para crear figuras políticas o solicitar pliegos 

petitorios que no generan homeostasis en la organización. Por otro lado, las mujeres 

son parte importante de las instituciones, su fuerza laboral en las últimas décadas 

coadyuva al ingreso de las familias, pero también las características propias de su 

personalidad pueden llegar a generar conflictos. Por ello, es importante que ellas 

cuiden su entorno laboral.  

 

El presente estudio pretende analizar las diferencias que existen entre la eficiencia 

laboral de las mujeres sindicalizadas y las no sindicalizadas de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo, para que con base en los resultados obtenidos se 

puedan tomar decisiones con el fin de mejorar las condiciones laborales en general, 

tanto en beneficio de los trabajadores como de la propia institución. 

 

El presente proyecto es de carácter cuantitativo realizando un análisis comparativo 

entre las mujeres sindicalizadas y no sindicalizadas de la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo. De esta forma se podrán identificar las oportunidades de mejora 

para desarrollar una propuesta concreta. Para el mes de noviembre del año 2023 

había 2,876 trabajadoras en la institución, de las cuales 339 pertenecen al Sindicato 

Administrativo y 1,168 al Sindicato de Personal Académico, lo cual significa que más 
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de 50% de la población de mujeres gozan del beneficio de estar sindicalizadas 

(Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2023). 

 

Este proyecto se soportará con una evaluación del desempeño laboral de las 

trabajadoras, el cual nos ayudará a medir aptitud, competencia, habilidad y 

eficiencia de las mujeres. Para tal efecto, se realizarán dos instrumentos diferentes 

que considerarán los siguientes factores: 

 Autoevaluación: en donde las trabajadoras evaluarán de forma objetiva su 

propia labor. 

 Evaluación de superior o subordinado (según sea el caso): aquí la persona 

será evaluada por sus compañeros de trabajo, ya sea superior o 

subordinado. 

 

Es importante mencionar que los instrumentos se aplicarán a una muestra de 30% 

tanto a mujeres sindicalizadas como a no sindicalizadas. De este modo podremos 

identificar el compromiso laboral de todas estas trabajadoras y si el ser 

sindicalizadas favorece su posición dentro de la institución. Por su parte, los 

objetivos específicos que nos apoyarán a lograr nuestro fin son: 

 

 

 Identificar los parámetros con los que se evalúa la eficiencia laboral. 

 Identificar las características principales de los sindicatos. 

 Generar los instrumentos adecuados para medir la eficiencia laboral de las 

mujeres sindicalizadas y no sindicalizadas de la UAEH. 

 Comprobar la diferencia que existe entre la eficiencia laboral de mujeres 

sindicalizadas y no sindicalizadas de la UAEH. 
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Como ya se ha referido con anterioridad, la historia de los sindicatos ha tenido 

diferentes matices que han derivado en situaciones que eventualmente no 

favorecen a las organizaciones, dándole fuerza a la clase trabajadora y mermando 

la productividad y, por ende, los objetivos de las instituciones. Por todo el análisis 

teórico-histórico, partimos de estos supuestos: las mujeres sindicalizadas tienen 

menor eficiencia laboral que las mujeres no sindicalizadas; la adscripción a algún 

sindicato disminuye la eficiencia laboral en los trabajadores. Durante 2024, se 

llevarán a cabo las aplicaciones de los instrumentos, cruce de variables e 

interpretación para con ello generar la propuesta adecuada en relación con la 

eficiencia de las trabajadoras sindicalizadas y no sindicalizadas de la UAEH. 

 

Conclusiones 

 

Los cambios sociales, políticos y económicos de un país, sin duda influyen en la 

forma de pensar de los trabajadores y empujan a los líderes a generar movimientos 

durante una situación de crisis. La búsqueda de mejores condiciones laborales en 

su momento originó levantamientos en beneficio de los seres humanos. Sin 

embargo, eso quedó en la historia pues la densidad laboral sindicalizada cada vez 

es mucho menor, pero estos pocos que aún permanecen luchan por mejores 

salarios y mayores prestaciones que incrementen su calidad de vida, pero también 

representan un reto para lograr que las organizaciones mantengan alta su 

productividad aún con todos los embates que se viven a raíz de sucesos como la 

pandemia de 2019. Debemos buscar nuevos modelos administrativos que motiven 

a los trabajadores a coadyuvar al logro de los objetivos de las organizaciones y que 

asuman un liderazgo positivo hacia la fuerza laboral sindicalizada. 
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